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Resumen 

En relación a ciertas limitaciones y deficiencias que se habían presentado con el Plan de Estudios de la licenciatura 
en Psicología, se vio la necesidad de efectuar modificaciones curriculares al mismo. Se buscó innovaciones en 
muchos sentidos, entre otras podemos citar aquellas que van desde el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, intentos 
de superar las limitaciones de los perfiles profesionales prestablccidos, orientándolos hacia perfiles profesionales 
enfocados hacia las necesidades sociales regionales, estatales, nacionales, reorganizar la conceptualización del 
conocimiento psicológico, reestructuración y desaparicion de las áreas aplicadas terminales, ampliación de 
horarios, de instalaciones y equipamiento, de semestres, de materias, asignaturas, talleres; desaparición de 
seminarios y de áreas de aplicación terminales Entrenamiento y capacitación de profesores. Racionalidad técnica 
que diera respuesta a este cambio dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta 

El siguiente trabajo fue realizado por el sustentante y es producto de determinaciones laborales e institucionales y 
a la vez para el caso de la titulación conforma una inquietud de informar de la importancia que tiene el trabajo 
curricular, trabajo que compete a todos los miembros de una comunidad escolar, y en medida de la participación 
de los mismo conforma un mayor compromiso e involucración en la toma de decisiones. 

Como parte de la Secretaría Académica, el Arca de Psicología Social en la cual se realizó trabajo como Jefe 
Académico de la misma y en el compromiso de participación en el trabajo curricular de un nuevo Plan de 
Estudios, se llevó a efecto una serie de indagaciones sistematizadas, que van desde la reconstrucción histórica 
curricular, investigaciones de campo acerca de la práctica profesional del psicólogo en la entidad federativa, 
práctica profesional del egresado del área social. 

Los métodos y las técnicas utilizadas' fueron diversas, desde el análisis curricular y análisis de contenido, 
encuestas y entrevistas entre otras. Los sujetos investigados fueron los egresados del área social, sus empleadores, 
profesores y alumnos de la facultad. Los. documentos analizados lo conformaron documentos institucionales, 
entendiendo por estos desde actas de Consejo Universitario, de Consejo Académico y de Gobierno de la Facultad, 
Planes de Estudio, proyectos, conferencias y trabajos varios, Kardex y archivos; así como bibliografía y material 
hemerográfico. 

Con respecto al período en que se realiza este trabajo tiene sus antecedentes desde el año de 1976, y hubo que 
pasar muchos intentos hasta llegar a esta formulación curricular en el año de 1992. 

El Arca de Psicología Social lo mismo que las otras áreas se dan a la tarea de elaborar una propuesta académica, 
que contemple los programas y contenidos en un determinado formato, dejando en libertad para ello las 
conceptualizaciones, temáticas, métodos y técnicas contemplados a su realización en cada programa de estudio de 
materias, asignaturas y talleres. 

Es así que el siguiente trabajo constituye una propuesta desde el Arca de Psicología Social que se inserta cuino las 
otras áreas a una reformulación del Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicología de esta Institución de 
Educación Superior. 



JUSTIFICACION 

JUSTIFICACION DE CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIO) 

A  manera de antecedentes.  

En una reconstrucción analítica documental de la carrera de Psicología en el la U.A.E.M. se han presentado 3 
Planes de Estudio durante su existencia, mismos que han sido intentos de buscar y dar respuestas a las 
necesidades y demandas de trabajo del entorno social, en la preparación de un profesionista de la conducta que se 
avoque a ello. 

Un primer Plan de Estudios inicial, muy lejano en estos momentos de que diera respuestas a los actuales 
requerimientos sociales, económicos y políticos por las que pasa actualmente el páis, máxime si se considera que 
propósito fundamental en esa época estaba referido hacia la aplicación pedagógica que le dió origen. Los otros dos 
restantes, presentan algo en común, una búsqueda en la preparación del psicólogo en el campo profesional, 
entendiendo a este en su ejercicio laboral dentro de la división social y técnica del trabajo. 

Intentos de estructuración curricular en la que quedase inscrito la conjunción teórico-práctica que requiere su 
entrenamiento, los recursos con que se pueda contar y los proceso didácticos-pedagógicos insertos en su 
formación, además del intento de integrar el avance tecnólogico acorde y en relación al reconocimiento externo de 
su práctica profesional. 

La fundamentación que se presentó en el año de 1992 para la propuesta de un nuevo Plan de Estudios de la 
Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la U.A.E.M. consistió en cinco puntos 
básicos: 
/) - El incremento de la demanda de profesionales calificados, para la aplicación e interpretación de la 

Psicología en sus diferentes campos de trabajo a nivel estatal y nacional. 
2) - La necesidad de un entrenamiento y educación científica y profesional, para el logro de un buen 

desempeño en el ejercicio profesional. Fueron estas las principales razones en que se estuvo de acuerdo, 
para que se enfocara la producción de estos especialistas, partiendo de una adecuada elección cualitativa y 
cuantitativa, del tipo de asignatura en que se debía basarse el desarrollo curricular del Plan de Estudios. 

3) - Cualitativamente y cuntitativamente, el conocimiento no avala la comprensión y realización de un 
adecuado desempeño profesional, por lo que fite, necesario dar énfasis en los tres últimos semestres de la 
carrera, a un entrena miento "práctico" en las diferentes áreas que comprendió el Plan de Estudios. 

4) - Los problemas sociales e individuales están relacionados directamente en sus raíces, con problemas que se 
asocian a la administración y a las complejas. organizaciones escolares, locales y gubernamentales, por lo 
que jie imperativo dar en la educación y entrenamiento de los psicólogos una fOrmación creativa para que 
lograran la implementación de soluciones a este tipo de problemas. 

5) - La formación de psicólogos.dehla estar orientada a una filmación innovadora y productiva, de tal firma 
que las asignaturas generaran una serie de experiencias educacionales que Acilitaran la definición de 
problemas de investigación, las construcciones teóricas de modelos de desarrollo metodológico, entrelazado 
con importantes y eficaces actividades que se llevan a cabo en contacto directo con la realización en que se 
desenvuelven los profesionales de la psicología.. Curriculum de la Licenciatura en Psicología, Fac. Ci. Con. 
U.A.E.M.( 1992) 

Rajo estas consideraciones, se reafinna que era y es una necesidad urgente que el egresado de esta carrera 
estuviese formado profesionalmente a la solución de problemas del campo de su competencia, ésto conforma una 
tarea, una meta inmediata a alcanzar. 
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Requiere de un planteamiento curricular adecuado a las necesidades a atender, aducido en párrafos anteriores. 

Implica ampliar los horizontes de la carrera vinculándola interdiciplinariamente a otros quehaceres profesionales. 

Después de consideraciones, disertaciones, discusiones, se señala que urge no sólo trabajar los contenidos de un 

nuevo plan de estudios, sino también, trabajar en el diseño de un sistema de enseñanza que coadyuve para su 

consecusión. Establecer mecanismos de revisión y adecuación continua sobre el aspecto curricular del Plan de 

estudios. 

Era urgente e impostergable el evaluar y transformar el Plan de Estudios, ya tenía diez años sin modificación y 

requería adecuarse a las contingencias actuales. Se efectuarán las acciones para su implementación, quedando 

cuatro etapas para ser llevadas a cabo. 

Etapas metodológicas conforman la metodologia del desarrollo curricular. 

Primera etape consistió en el asesoramiento de la evaluación curricular por parte de de Frida Díaz Barriga Arceo 

y colaboradores. Cuatro etapas constituyeron la metodología a segúir. 

• -Fundamentación de la carrera de Psicología. 
• -Evaluación del Perfil Profesional. 

• -Organización y estructuración curricular. 
• -Evaluación continua del currículo. 

.kgtinda etapa consistente en la realización de algunas investigaciones que sustentan y apoyan la existencia de la 

carrera. Estudio del contexto social y educativo, determinación de las necesidades sociales abordadas por el 

profesionista de la conducta, análisis de las condiciones laborales. aspectos internos de la institución -principios, 

lineamientos universitarios, características de la población estudiantil y docente, etc., Son 	la base del 

establecimiento inicial de un perfil profesional, que delimite el tipo de profesionista de la psicología que se 

pretende forma, dando fundamento a la carrera, asimismo permiten y justifican la conformación del currículum. A 

pesar de un desacurdo con el prestablecimiento de perfiles, que predeterminan sin contextualizar, la institución 

adopta esta configuración . 

El perfil queda conformado por los siguientes componentes: 

• -Arcas de conocimiento de la disciplina. 
• -Métodos técnicas y procedimientos que aplica el psicoólogo. 

• -Campos de intervención del proftsionista. 
• -Actividades y tareas que realiza. 

• -Niveles de intervencion y poblaciones 

Tercera eta q, Organización y estnicturación curricular divida en fases: 

• -determinación de los conocimientos y habilidades requeridas por el profesionista. 

• -organización de la áreas, tópicos y contenidos. 

• -elaboración del mapa curricular. 
-secuenciación horizontal y vertical 

• -especificación de la duración de cada asignatura. 

• -su valor en créditos. 

• -la tira de materias. 

Cuarta fine  propuesta de mecanismos de evaluación contínua del currículum.. Necesidad de autorregulación. 

Quedando al momento de su presentación y al margen de la misma una serie de cuestionantes, de problemáticas 

no resueltas, de imprecisiones, y en la expectativa de irlas corrigiendo conforme se presente la necesidad de ello. 
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dado que el diseño curricular no es un todo acabado, por lo contrario, siempre se trabajará en su adecuación frente 
a la obsolescencia. 

Es una seria limitación el considera que solamente se puede partir con lo que se cuenta y con ello mismo 
realizarlo, es necesario el cambio, es importante desarrollar una infraestnitura académico administrativa que se 
avoquc a la planeación en el manejo presupuestario en el apoyo de proyectos académicos viables a desarrollar, 
implementar sistemas y responsabilidades en el regulamiento y mantenimiento financiero de la organización, 
como respuesta a la determinación del gobierno, dirección, coordinación y control de la organización adoptada de 
acuerdo a reglamentaciones en vigor. 

La seriación o secuenciación entre los programas de las materias, asignaturas, laboratorios tendrían que establecer 
criterios únicos y específicos que conllevan a planes, programas, metas académico-investigativas a desarrollar., en 
otras palabras poseer coherencia interna y externa. 

Un dificultad a resolver, es la conjunción de la diversidad de posturas de los docentes, dado que por usos y 
costumbres de la población de la comunidad escolar, existe una gran desvinculación en la mayoría de las 
actividades académicas, de investigación y difusión. Es pertinente conjuntarlos en el trabajo curricualr dado que es 
una actividad que permite conjuntar esfuerzos y voluntades. Todos estos aspectos y más, ha conformado una 
seria problematica que hasta la fecha ha ido deteniendo el avance de la institución, siendo así necesario trabajar en 
un nuevo proyecto curricular del Plan de Estudios. 

No se puede decir que el Plan de Estudios anterior (1976) no contengan algunos aciertos y planteamientos a la 
fecha adecuados, pero, requiere de actualización, las necesidades presentes de los alumnos requieren de nuevos 
entrenamientos, de diferentes intervenciones curriculares, así como contemplar el desarrollo de la investigación 
científica que es un requerimiento sustantivo en la política de la educación superior y que es exigida no sólo con 
insistencia, sino también con calidad en los actuales planes de estudio. Ahora se trabaja de otra manera a la que 
se había venido realizando, ya no se trata perfiles ideales, más bien se tiene que ver con prácticas profesionales, 
dominantes y emergentes, para esto, es indispensable el establecer y precisar tanto las habilidades cuino 
repertorios conductuales que puedan ser alcanzados vía instrucción , evaluación y con un mayor acercamiento a la 
práctica, más que a lo estrictamente teórico. Un entrenamiento diferente a los alumnos, que exige un mayor 
ordenamiento académico que conlleve a la formación profesional del psicólogo, que cumpla la función corno 
experto en problemas de comportamiento y conducta humana, con el objetivo de detectar, evaluar, planear, 
investigar e intervenir en dichos problemas en su desempeño en diferentes campos de intervención. 
♦ -Salud. 
♦ -Educación 
♦ -Producción y consumo. 
♦ -Ecología- 
♦ -Comunicación 
♦ -Organización social. 
1 -Investigación y desarrollo de la psicología 

Un perfil del tipo de profesionista en psicología que contemple: 
♦ -Ateas de conocimiento en psicología. 
♦ -Métodos, técnicas y procedimientos que aplica el psicólogo en el ambiente laboral 
♦ -Campos de intervención del psicólogo. 
♦ -Tareas potencialmente realizables por el profesionista 
•. -Niveles de intervención y poblaciones 

Una vez establecido el perfil, surge la siempre cuestionante de ¿qué y cómo se va evaluar?, ¿que sistema de 
evaluación va ser el utilizado para este propósito? ¿cómo establecer una evaluación contínua y sistemática de este 
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perfil profesional y sus repercusiones al perfil del estudiante y del aspirante? Esta propuesta curricular contempla 
la necesidad de conformar una información contínua y actualizada que permita tomar decisiones en el ajuste, 
perfeccionamiento e integración de este perfil profesional a las necesidades y demandas sociales, a corto, mediano 
y largo plazo. 

Trabajo continuo que proporcione elementos para analizar la vigencia del perfil profesional„ de las condiciones 
del entorno social que determinen la práctica profesional y las funciones del psicólogo. dinámica que exige una 
evaluación contínua y perfectible, que contemple los siguientes rublos para su análisis: 
♦ - El desarrollo técnico y mctodológico de la disciplina 
♦ -Las necesidades sociales (el contexto a nivel internacional, nacional, estatal, regional) 
♦ . El mercado ocupacional. 

Estos elementos apuntalaron el trabajo curricular, enfocado a la elaboracion de un producto; un nuevo Plan de 
Estudios, racionalidad que intentaría comprometerse en la adecuación constante de la acción social. 

Cada una de las áreas académicas colabora para la conformación curricular desde su propia perspectiva, al caso, 
el Arca de Psicología Social, inmersa en este proceso curricular, justifica su participación con un trabajo que no 
sólo requiere de propuestas de contenido de materias, sino además de diseño de prácticas profesionales:, de 
prácticas formativas, de desarrollar en el alumno habilidades no meramente memorísticas, sino también teórico-
metodológicas que conlleven al alumno a la investigación científica de la psicología social, básica y aplicada, 
intentando dar respuesta a los requerimientos de la disciplina. 
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CAPITULO UNO 

L-"LAS NECESIDADES SOCIALES". 

1.1.- ANAL1SIS DEL CONTEXTO SOCIOECONOMICO POLITICO Y EDUCATIVO. 

Las mismas contradicciones y deficiencias que se encuentran en el propósito de la enseñanza de la psicología, las 
vemos refeljadas en las mismas necesidades y demandas en el ámbito del trabajo de esta carrera, en la exigencia de 
un profesionista que se encuentre preparado con las alternativas de solución a las más diversas contingencias que 
requiere su práctica profesional. Para ello será necesario como punto de partida, analizar las condiciones, las 
intenciones, sentidos, medios, etc., con que se cuenta, llevándonos estos a indagar algunos aspectos curriculares 
que entran en juego, intentaremos un abordaje histórico, de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la U.A.E.M. 
(Fac. Ci. Con) como Institución de Educación Superior que nos permita tener una visión crítica y material de este 
intrincado proceso. 

Los primeros pasos que efectuaremos es en el sentido de subrayar el distanciamiento, el enclaustramiento de la 
Fac. Ci. Con., circunscrita a u►  ámbito estrictamente académico, escolarizado, a un aislamiento universitario 
entendido en la mayor limitación que pueda dársele, Desde este espacio puede apreciarse una especie de divorcio y 
desconocimiento a lo que la realidad social circundante realmente requiere de la práctica profesional del psicólogo. -
Práctica que la misma comunidad descalifica y subestima el trabajo del psicólogo por su inoperancia a enfrentar la 
múltiple problemática que la sociedad y el mercado de trabajo fe reclama en acciones precisas, pertinentes, 
oportunas, próximas e inmediatas. 

La detección de las Necesidades Sociales son paso inicial en todo procedimiento de Planeación Educativa; 
constituyen el requisito indispensable en la formulación diagnóstica, es información precedente de todo trabajo 
curricular. Como indicadores de cierto mensuramiento permiten dimensionar entre "lo que es" y "lo que debería 
ser" o sea, son resultados obtenidos en la actualidad y los que deberán obtenerse, dado que si no existe 
discrepancia al respecto no habrá la "necesidad". 

Estas necesidades son indicadores de ciertas contradicciones entre los individuos y la sociedad. Una vez 
diagnosticadas, permiten en primer punto la identificación y especificación de problemas y facilitan por lo tanto 
la selección de posibles alternativas de solución. Son parte del proceso para contar con una información sobre 
la discrepancia individuo-sociedad, asignándole prioridades que incidirán en la fundamentación de la Planeación 
Curricular. Son parte del Proceso de Análisis de Sistemas, cuya tarea es la de determinar los "que" son factibles 
a realizar en dicha planificacion. 

Tres los elementos constitutivos de análisis: 
/) - Lo que se requiere para satisfacer esta necesidad. 
2) - Las alternativas existentes para llenar cada requisito, y; 
3) - Las ventajas y desventajas de cada alternativa de solución. 

Esta primera aproximación a manera de definición,. nos permite considerar que las mismas contradicciones y 
deficiencias que se encuentran en el propósito de la enseñanza de la psicología las vemos reflejadas en las 
mismas necesidades y demandas en el ámbito de trabajo de esta carrera, referidas a la exigencia de un 
profesionista que se encuentre preparado con herramientas y alternativas de solución a las más diversas 
contingencias que requiere su práctica profesional. 
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Para ello será necesario como punto de partida analizar las condiciones conceptuales que determinan el propósito 
de enseñanza de la psicología. Proceder inicialmente como corresponde en todo trabajo curriculum de 
diagnosticar las necesidades sociales, bajo la perspectiva y pretensión de un cambio. Un cambio que a su vez se 
presente en diferentes niveles, dimensiones y exigencias y que siempre se encuantra relacionado con demandas 
sociales, con características regionales y de formación social históricamente determinadas; exige entonces el 
establecimiento de estrategias especificas tanto en el objeto de estudio, como en la forma de abordarlo, 

En otra palabras las necesidades sociales, tendrán que ser conocidas, reconocidas, tomadas en cuenta, y buscar 
con ello, la satisfhcción de su demanda. El ponderar las necesidades de la comunidad previamente analizada, 
permite establecer condicionantes de mayor precisión para la planificación y elaboración de programas 
curriculares, tomando en cuenta que dicho estudio será jerarquizado y clasificado con estas necesidades en 
cuestión, e incidir en ubicar y vincular al alumno y al egresado según el caso, con la fiactibilidad de los 
objetivos que se propongan alcanzar, En otras palabras permiten contextualizar. 

De acuerdo con KaufTinan. en lo que nos marca acerca que el análisis de necesidades, es un análisis de 
discrepancias ubicado entre dos extremos; uno extremo que nos pregunta ¿En dónde estamos? y el otro que nos 
cuestiona ¿dónde deberemos estar?, especificando la medición correspondiente entre esta polaridad. 

Señala que debe tener tres características: 
1) - "Los datos deben ser representativos del mundo real de los alumnos y de las personas relacionadas con 

él, tal como existe en la actualidad y como probablemente exista en el futuro". 
2) - "Ninguna determinación de necesidades es definitiva y completa,. debemos comprender que cualquier 

enumeración de necesidades es de hecho provisional y que constantemente debemos poner en tela de 
juicio la validezde nuestros enunciados de necesidades". 

3) - "Las discrepancias deben identificarse de acuerdo con los problemas de los comportamientos reales (o 
fines) y no en lérminosnos de los procesos (medios)" Kauffman, (1979) 

Reiterando, las necesidades a que nos referimos para determinar su magnitud y por ende su satisfacción, serán 
aquellas a las que se enfrentará y tendrá que satisfficer el egresado de la Licenciatura en Psicología de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta (Fu. Ci. Con), correspondiendo o dejando entrever su realización con la 
planeación, identificando la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, entre los resultados actuales y los 
deseables o convenientes, entre lo real y lo esperado. 

El beneficio social de la satisfacción de estas necesidades será entonces, entre otras: encontrar fluentes de 
trabajo para el psicólogo en relación a la práctica profesional corresponiente. Aplicar los conocimientos 
adquiridos durante los culos de estudio de la carrera; formar profesionales para crear un modelo de pais al que el 
Estado aspira en su afán de control, sin dejar de ver el continuo desarrollo y transformación del ámbito social, 
vinculándolo a las fi► turas e inmediatas demandas que se hagan a partir de dar respuestas en la política y 
economía por la que atraviese el país en un momento y circunstancias dadas, condición en la cual la Educación 
Superior juega 'un papel estabilizador y hegemónico de primordial relevancia para el Estado.. Claro sin dejar fuera 
la búsqueda del bienestar social y comunitario que en consecuencia tendrá que crear las condiciones que 
permitan la armonía y las buenas relaciones entre los individuos y las naciones. 

Podemos decir que los egresados de la licenciatura en Psicología, deben aplicar los conocimientos y la 
especialidad obtenida durante su formación profesional, luego de identificar las necesidades que se presenten en la 
comunidad, en el contexto social, tiene que detectarse a tiempo para aplicar la prevención debida y con ello 
minimizar los efectos que pudieran causar estas demandas. 

La atención de estas necesidades Por la institución educativa al respecto. en su pretención de formar especialistas 
que se avoquen a dar respuestas y soluciones a las necesidades planteadas, tendrá que estar inicialmente de 
acuerdo con la prioridades de orden social; económica y política, requieriendo para ello que la formulación de las 
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currícula, de los planes de estudio, se superen en los resultados y objetivos que intentan alcanzar, formulando 
después de detenidos análisis y adecuaciones, una mejor y optimizada educación que incida en la satisfacción 
de tales exigencias. Así es menester el examinar, analizar las contingencias que determinan las necesidades en 
mención y por supuesto efectuarlo desde diferentes planos, perspectivas y formas de acción, o sea, 
transdisciplinariamente a partir de un modelo que permita elaborar la representación y magnitud del problema, 
considerando a la necesidad en su totalidad, dialéctica e histórica. 

Puede darse el caso de no dar respuesta satisfactoria a las necesidades surgidas, se podrá hablar entonces de 
un mal funcionamiento general y un diferente desarrollo en la educación, en particular en el aprendizaje y de su 
forma de efectuarlo, o bien un divorcio entre lo aprendido en la escuela y lo exigido en el campo de trabajo, 
esto marca algunas contradicciones del propio sistema social, lo que se quiere señalar se refiere a las 
discrepancias y obstáculos del sistema social y por ende educativo que de alguna forma entran en contradicción. 

El egresado de psicología tiene por compromiso ejercer su profesión tanto en el ejercicio independiente como 
institucional, empresarial, ejercicio en relación con su área de especialización. Teniendo, se supone, un abanico 
de espacios y posibilidades donde aplicar sus conocimientos, tales como: la Salud Pública; la Educación; la 
Producción y el Consumo; la Comunicación; la Ecología, el Medio Ambiente y la Vivienda; los Servicios 
Públicos, la Docencia y la Investigación Científica... 

Si realmente el egresado se convierte en un agente que satisface adecuadamente las necesidades sociales 
requeridas, podrá verse en un mediano y largo plazo como un profesional necesario, indispensable, y que por lo 
tanto deberá contar con los recursos adecuados de todo orden, siendo posible ver y analizar los efectos, los 
resultados que produce e impacte a la comunidad; será posible también verificar y adecuar su quehacer en la 
sociedad. 

Seguir con las necesidades sociales, nos deja aproximar con alusiones y referencias de orden social, a esta 
temática y que per se como necesidades sociales, éstas tienen que ser satisfechas, pues son condición de la 
determinación de valores, de metas, tanto del ,individuo como de la sociedad, fijadas por el desarrollo de la 
cultura, ideología y la propia historia. Así como reflejan los requerimientos de lo filosófico, político, económico, 
etc., inscritos en las ideas, sentimientos, percepciones y representaciones sociales individuales. Citando a Neil. 
quien referencia a la "determinación de necesidades como el proceso mediante el cual se definen las 
necesidades educacionales, así como sus prioridades" Neil, (1989) 

Subraya tres prioridades al respecto: 
1) - D:ji'renciar entre los objetivos curriculares que se desprenden de las necesidades de la sociedad y las que 

se desprenden de las necesidades del individuo. 
2) - Definir las necesidades del individuo y de la sociedad. 
3) - Identificar permanentmenie las necesidades educacionales. 

Esto nos lleva a la disyunción en la lbnna de abordar las aproximaciones tanto subjetivas como objetivas, con 
enfoque filosófico o técnico, requiriendo modelos de determinación de necesidades entre ellos que citaremos el 
• modelo futurista, el modelo racional y el modelo de entrenamiento El hacer referencia a estos modelos tiene la 
intención de citar algunos procedimientos accesibles a nuestro ámbito y cotidianidad. 
1) -' Concepción referida al Modelo Futurista, su función es preparar al estudiante en un proftsioni.sta 

que se adapte a la cambiante circunstancialidad del futuro, ello efectuado en base a una probabilistica, 
factibilidad de ocurrencia a partir de demandas sociales especificas. Como contrapunto a esta 
concepción, se puede decir que si bien se atiende lo esperado, se deja de lado el presente y sus particulares 
e inmediatas necesidades a resolver, a dar respuestas sati.sfáctorias. 

2) - Concepción referida al Modelo Racional, vinculando a tres instancias: el AllIMI10, la Sociedad y dela 
Opinión de los Especialistas de la Materia, ambos determinando la clase de conocimientos que tienen más 



valor en la sociedad, como podrá observarse este modelo se encuentra mayormente vinculado con el 
enfoque filosófico. 

3) - Por último el de Entrenamiento de Enfbque Técnico con funciones primordiales: la primera, la de 
identificar las necesidades de ocupación, a las cuales el programa o la institución deben ser útiles; la 
segunda, el de determinar la competencia específica (entrenamiento) que debe ser enseñada a los 
estudiantes para satisfacer las demandas del mercado ocupacional.. 

Exige cierta sistematización que de congruencia e interdependencia a los elementos constitutivos del quehacer 
educativo y su relación con las necesidades sociales y que debe contemplar algunos factores de la realidad social, 
Aspectos tales como el territorio, la población, 	las condiciones de infraestructura y administrativas, la 
industrialización„ la urbanización, la socialización entre otras permite mínimamente aterrizar proyectos tanto en 
una respuesta a lo macro (Planes y programas a nivel nacional) como en lo micro, soluciones a lo inmediato 
institucional. 
Algunos cuestionamientos necesarios para visualizar este universo de necesidades. ¿qué tipo de actividades en 
específico tendrá el psicólogo que desarrollar en el mercado de trabajo? ¿con qué tipo de profesionistas va estar 
vinculado el psicólogo? ¿cuáles y en dónde estarán sus escenarios laborales? ¿con qué sectores de la 
producción va estar mayormente vinculado el egresado de la carrera de psicología? Por otro lado en relación con 
lo planteado sobre las necesidades surgen cuestiones tales como; ¿qué tipo de profesores se necesitan? 
¿precisar las características académicas que deben tener los alumnos para llevar determinado Plan de 
Estudios? Con respecto a las instalaciones ¿cuáles deben ser, de qué tipo? ¿qué presupuesto hay para ello? ¿qué 
características? ¿tendrán los espacios y escenarios extraescolares necesarios para lograr los Objetivos del Plan de 
Estudios'? García, A (1986). 

Acerca del acerbo bibliográfico, hemerográfico, informático básico y complementario que sea requerido para 
apoyar formar y conformar un profesionista de la Psicología. ¿qué apoyo administrativo se requiere? ¿cuánto 
personal y de que tipo se necesita para mantener utilizables las instaciones'? ¿qué sistemas del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación del mismo se requieren o son los más adecuados para el logro de los 
objetivos del plan? 

Bajo esta cuestionarte óptica, las necesidades quedan bifurcadas como anteriormente se señaló, en necesidades 
sociales propiamente dichas, amplias, indeterminadas; y en necesidades individuales del estudiante o de la 
institución educativa, especificas; las, primeras necesidades potenciales, determinantes, desde el pino de lo 
real; las otras las referidas a las necesidades esperadas (entidades educacionales). 

Ahora tratar de vincular estas necesidades con nuestro estudiante en particular, con el futuro egresado. Se 
espera que éste sea un profesionista que constituya una realidad en relación a la calidad profesional que posea, 
para. así poder calificarlo y ubicarse principalmente en el campo de trabajo.. Que se encuentre preparado 
eficientemente para el desempeño profesional. A su vez, identificar ¿qué le hace falta, qué necesita'?; sabiendo 
de antemano que la mayoría de los egresados no está realizando actividades propias de su profesión, o lo que es 
lo mismo. que desempeñan otras actividades ajenas al ejercicio profesional del psicólogo propiamente dicho, que 
atienden otras necesidades quehaceres profesionales en los cuales fue informado, formado, conlbrmado 
profesionalmente, 

Actividades que no están en algunas ocacsones relacionadas con su quehacer, pertenecen a otras tareas del 
conocimiento, a actividades de otras profesiones y no propiamente del psicólogo. Por lo general son actividades 
rutinarias, sin proyección y que sólo responden a las expectativas y necesidades del empleador, el cual tiene por 
costumbre de descalificar el desempeño psicológico y que a su vez carece de información acerca conocimiento de 
la práctica profesional específica del egresado de la licenciatura en psicología y sus campos y áreas de aplicación. 
Desconocen generalmente lo que el psicólogo efectua y puede realizar, no cuenta con la información precisa para 
ello, y por lo general no identifica las fuentes de información que pudieran proporcionárselos. Hay que tomar en 
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consideración que para el empleador el contratar a un psicólogo es una inversión aunque barata, a fin de cuentas, 
poco útil. 

Esperando en última instancia que potencialmente los psicólogos cubran con la supuesta profesionalidad que 
les corresponde, de acuerdo con su preparación técnica y científica recibida. Es conveniente reflexionar si esta 
condición no es en sí, una necesidad social, no tan bien reconocida y aceptada como tal. 

Una vez egresados de la facultad, los estudiantes no se desarrollan profesionalmente como debieran, es decir, 
como profesionistas comprometidos al cambio y preparados para plantear problemas, encontrar soluciones y dar 
respuesta a las necesidades inherentes a las que el ejercicio profesional tiene que responder. 

No es el momento de tratar en específico, pero si citar otros factores que entran en juego en este aspecto, y es 
que una vez egresados hay una enorme deserción a la continuación de estudios, el no intentar especializaciones 
diversas de la profesión, no digamos la ausencia casi total en estudios de postgrado; una vez concluido el 
período escolar de la licenciatura, su propósito inmedihto es el de emplearse de lo que sea, donde sea y como sea, 
extinguiendo poco a poco lo aprendido en las aulas de la Universidad, y aún postergando o abandonando el 
procedimiento de titulación. 

Un egresado con preparación apenas para atender superficialmente los principios de su disciplina científica y 
movido motivacionalmente por sus propios intereses particulares y sus necesidades imuediatas de 
sobrevivencia, poco puede entender y mucho menos involucrarse en los cambios científicos, tecnológicos, en las 
necesidades sociales más relevantes con las que puede estar vinculado, tales como el desarrollo de las fuerzas de 
producción por las adecuaciones de las relaciones sociales de producción; el Tratado de Libre Comercio y su 
vinculación con la internalización del capital y sus repercusiones en la división del trabajo, tanto, social como 
técnica en una continua transformación social. 

Intentar caracterizar, entender y dar solución a las necesidades a las cuales el egresado, pretenderá satisfacer. es 
intentar un esbozo a través de un instnimento denominado perfil, mismo que a su vez tiene que poseer una 
flexibilidad y un margen de libertad para poder adecuarse y realizar las adaptaciones solicitadas, de manera 
que responda siempre en fonna actual y válida, para cubrir las demandas y a las necesidades siempre 
cambiantes de la sociedad, y no se limite a dar respuestas a manera de cartabón. 

Ahora, si se intenta el abordaje al jerarquizar las necesidades sociales en el sentido estricto del término, tendríase 
que considerar al sector popular, sector que es el más afectado en todos los órdenes y el cual requiere una mayor 
consideración dado que, carece de atención profesional que pudiera resolver sus apremiantes necesidades, entre 
otras de igual o mayor envergadura. 

En este sector, clase o estrato son más fáciles de identificar las contradicciones y carencias, basta señalar cuáles 
son las principales carencias de la población, para indicarnos su disvinculación con las necesidades reales e 
inmediatas de la comunidad en general. Estas necesidades pueden identificarse dado que se manifiestan por 
las carencias de servicio de los profesionales y una total desvinculación de éstos con la población aludida. Cabe 
mencionar algo relacionado con el uso de los servicios del psicólogo para los mismos psicólogos y es algo 
significativo dado que casi la totalidad de los psicólogos nunca han utilizado para sí, dichos servicios,. 

Referirse a las necesidades sociales, es preguntarse de inicio de quién son estas necesidades, es preciso ubicarlas 
en su correlación con la planificación de la educación, como proceso estabilizador y hegemónico como ya se 
había mencionado, de no ser así. se estuviera hablando de generalidades muy amplias, lo importante es el 
subrayar que estas neesidades sean tomadas en cuenta, y que correspondan al Capital en general y al capital, 
humano, a la demanda de mano de obra, a la demanda de trabajo exigida por la iniciativa privada y su 
neoliberalismo con sus muy particulares intereses de desarrollo, o por lo contrario, a las clases y sectores 
populares con múltiples demandas. 
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Esta planificación educativa tiene que contemplar a otras disciplinas científicas que coadyuven al propósito, el 
caso de la Educación Superior, que permite tener un acercamiento, una forma de proceder y de juzgar, que 

facilita la labor emprendida, perspectiva que ayuda a tomar en cuenta algunas variables en relación al sistema 
oficial operante tales como el proceso de cambio acelerado; el planteamiento de objetivos de transformación 

constante del mundo y del hombre; intento del país de la liberación de modelos dependientes y su 
correspondientes adecuaciones a la demanda mundial. 

Aparece otra interrogante a cuantificar, la magnitud de estas necesidades, y es entonces que este análisis 
coadyuve al propósito en cuestión, logrando con ello, de manera más con buena intención que con resultados 

alcanzados, crear las condiciones óptimas de desarrollo y autosufícienia politica, social económica y cultural, 

donde es conveniente indicar la correlación que existe entre la producción y la educación, en la cual se mezcla 
la satisfacción que hay que dar cuando las necesidades aparacen como requerimiento, demandas, síntomas; una 
vez aparecidas y solucionadas éstas, se podrá decir que surge un proyecto social que permite un mejor 
desarrollo en todos los planos. 

La siempre presente problemática entre la Universidad y Estado es una conflictiva de muchos matices, sin 

embargo, puede quedar sujetada analíticamente en una relación entre dos instituciones, cada una de ellas con 
determinadas puntualizaciones, características y diferentes propósitos. 

En este discurrir, en esta demarcación, es menester establecer ciertas aproximaciones a nivel macro referidas a 

decisiones políticas por ambas instancias, pero principalmente enfatizando, un otro nivel, más bien referido a la 
vida institucional de la Educación Superior en la Universidad..Bajo el entendido que es en las Universidades el 

espacio donde se imparte y recibe Educación Superior, no para todos los que podrían y deberían recibirla, sino a 

los que pueden admitir.. Su ofrecimiento va en dos sentidos generalmente; uno consistente en la CIISCilaIlAt de las 

profesiones intelectuales y un segundo referido a la investigación científica y formación de cuadros científicos. 
Profesionalización e investigación son los dos grandes rubros del quehacer universitario que entrar en constante 

contradicción en el desarollo histórico social. 

El Estado en su compromiso de llevar a cabo la dirección de la sociedad en su conjunto, en su ejercicio de 
dirección y coordinación toma corno atributos para su efectuación, la autoridad y el poder como instrumentos que 

le permitan incidir en los muchos ajustes entre individuos y grupos sociales como también de las instituciones. A 
su vez en el ordenamiento nacional le corresponde fijar los objetivos en el sentido de la finalidad educativa de tipo 

general a la nación en su conjunto, a través de procedimientos legales, de aparatos ideológicos Reservándose el 
dominio educativo en múltiples áreas de aplicación, la restricción y señalamiento de los fines educativos que 

juzgue necesarios y justificándolos legislativamente tanto en la Constitución General de la República, en la Ley 

Orgánica de Educación Pública. 

Sus características corporativas y tanto de concentración como de centralización obligan actualmente a reducir 

significativamente su papel, con ello garantizar la perennidad de la sociedad, la democracia y libertad de los 
individuos neoliberalmente hablando, dejando entonces, su posición de propietario de bienes de producción, 

proteccionista y circunspecto a sus directrices política y filosóficas. Sin embargo, en su ejercicio establece de 
alguna manera detenuinaciones que faciltan el arbitraje y estatuye el basamento para la efectuación de las reglas 

de libre intercambio de bienes y servicios en todos los sentidos, y según el caso poniendo un especial énfasis en la 

educación. Enfrenta diferentes problemáticas que van desde la conflictiva social, la actividad reguladora del 
mercado, la política fiscal y del gasto social, la administración de la justicia y su correspondiente legislación; se 

encarga de construir la infraestructura del país para los juegos del capital; así como de aspectos económicos 

privados y sociales que incrementen el bienestar colectivo. 

La vinculación del Estado con la Educación a manera de mecanismo, como mero instrumento para la fonación de 

recursos humanos que implica el desarrollo del país, ha hecho que la educación misma haya tenido un rumbo 
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pragmático sin que realmente hubiere producido una valorización del trabajo. Condición que en los años setentas 
presentara un giro interdisciplinario desde la historia, sociología, economía, política y un particular significado en 

la cultura, desde la ciencia social. Perspectivas que cuestionaban los supuestos fundamentales de la educación 
escolarizada, con el intento de no sólo identificar tecnologías que permitieran perfeccionarse, sino el 

autoperfeccionarse bajo el compromiso de ser aplicadas a nuevas generaciones en su encarrilamiento hacia el 

progreso y el crecimiento intelectual, científico. Sin dejar de entender que esta misma educación constituye un 
medio de control social en su vano intento° de disminuir las contradicciones sociales, a pesar de las disculpas de 
satisfacer a las necesidades sociales que se le demanden 

La Universidad como institución organizada, con su misión, su autonomía, sus autoridades, políticas; sus sistemas 

de enseñanza particulares, sus claustros académico, sus instaciones y equipamientos; sus compromisos con la 
Cultura, con la dialéctica del desarrollo económico y la comprensión estratégica de la investigación científica y 
tecnológica que tiene en sus manos y que de alguna forma es con lo que cuenta para no sólo mantener su 
independencia frente al Estado y su insisitente presión política de mantener una ideología oficial que le permita 
solicitár y exigir profesionistas para dar respuestas a las diferentes demandas y necesidades sociales no claramente 
especificadas, lo cual genera una serie de dificultades tanto en la discrepancia de la Misión de la Universidad, la 

Autonomía y por qué no decirlo, el estancamiento de la Cultura, agregando todavía la masificación de la 

enseñanza de donde se deriva la cuestionarte acerca del carácter de la propia universidad y su vinculación con las 

clases sociales, de donde se exige una precisión en las instrucción, elemento fundamental de la eficiencia 
productiva del trabajo. 

De qué manera entonces a partir de estas contradiccionesen las que sé articulan las estructuras de gobierno 
propias a la misión de la universidad. Considerar que las universidades poseen una infinidad de propósitos, 
también puede considerárseles espacios específicos pra el intercambio de las ideas, además de ser instituciones de 

enseñanza de formación de profesionales, administrativos, directivos de empresas y burócratas; son instituciones 

de investigación, además de contar una historia que ha sido relevante en el avance del conocimiento del país y las 
decisiones gubernamentales. Los cambios en todos los rubros exigen no solo una transformación del país, también 
de la universidad, ésto exige el sacrificio de abandonar sus . antiguos y tradicionales papeles y adecuarse 

convirtiéndose en centros de investigación científica y formación, no sin preguntarnos los mismo que con las 

necesidades, ¿para quién la investigación científica y formación profesional? ¿Quienes son los usuarios, 
empleadores, clientes con quien debeiese relacionarse la universidad? ¿Qué relación existe entre formación de 
profesionales e investigadores? ¿Cuál es la distinción entre ciencia y tecnología? ¿De qué necsidades sociales se 

trata? ¿Cómo vincular las necesidades a detrminados tipos de instrucción, entendiendo que la educación es un 
derecho exigido por la sociedad civil? 

Esta dificultosa relación del Estado con la Educación, complicación hegemónica no solamente expresada en la 

idea de dominación económico-política, sino corno un modo de pensar y de vivenciar la cotidianidad, un 

ordenamiento, una cosmovisión del universo y la realidad que es difundida en la sociedad en sus múltiples 

dimensiones políticas, sociales, culturales. Donde los necesidades, hábitos, costumbres, principios políticos ético-
morales y sus concomitantes implicaciones intelectuales. 

Entendiendo a la hegemonía como una expresión social que de alguna manera conforma y vincula a ideas 
articuladas en tiempos y espacios determinados. Es menester para ello, el consenso social, la conceptualización 

del universo y que la realidad dominante sea reconocida como tal. Aqsvui la cultura cobra relevancia en la 

hegemonía, .1a educación escolar desempeña una significativa definición y asimiliación en el orden dominante, 

donde las fuerzas sociales se convierten en antagónicas y exigen proyectos a realizar, se convierte en alternativas 

de organización y de opción politica en pro de un orden. He de ahi el papel de la educación, su contribución en 
cuanto su papel reproductivo de la sociedad, que a partir de sus teorías y prácticas desencadena efectos específicos 

en aquellos que reciben su acción y que conlleva el propósito de manipulación de conciencia, actitudes, opiniones, 

conductas tales como: 
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a. - Resultados de la enseñanza resulten efectos en los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan 
incidir prácticamente en problemáticas específicas en el trabajo productivo y/o de servicio. 

b. - Conformar como aprendizaje una amalgama de representaciones sociales, creencias, valores, actitudes, 
opiniones identificados con una ideología hegemonizante. 

c. - Reforzar en el individuo no sólo el aprendizaje impuesto sino generar la innovación en la toma de decisones, 
soluciones de problemas de su competencia a manera crítica y propositiva. 

Y aquí que el egresado, en particular el de psicología tendrá que haber desarrollado las capacidades y 
habilidades mínimas, básicas e indispensables para enfrentar y resolver profesionalmente a las problemáticas y 
necesidades presentadas. esto nos permite concordar con Arnaz, con su procedimiento de clasificación de estas 
necesidades agrupándolas bajo los rubros siguientes: 
/) - Identificar los propósitos del sistema y del suprasislema. 
2) - Selecionar las necesidades que se atenderán . 
3) - Jerarquizar las necesidades seleccionadas. 

4) - Cuantificar las necesidades seleccionadas a manera de procedimiento. Arnaz, J. (1970) 

Es importante identificar con propiedad a los fines y a los medios en la evaluación de necesidades, así como 
incluir a todas las circunstancias y personajes de esta determinación; un diagnóstico externo y un diagnóstico 
interno sirven para ello, una contastación que permita analizar y comparar resultados obtenidos. No con ello se 
pretende elaborar un perfil, un esquema o representación esperada del profesionista en cuestión, si bien es tomar 
en consideración que el objetivo de un perfil es el de lograr un proceso completo del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje, su diseño requiere sistematización, tomando en cuenta las necesidades a satisfacer, así como las 
capacidades que entran en juego y las posibilidades con las que cuenta el egresado. Aunque cada vez es más 
común el uso de este término y procedimiento en el campo de la educación, sin embargo debido a su flexibilidad 
no es tan preciso como pudiera justificarse, es por ello que se intenta constantemente hacer los ajustes 
necesarios para estar en concordancia y adeuación a las determinantes sociales. 

Es tener expectativas en conductas esperadas que en la mayoría de las ovaciones vierten indicadores e índices 
significativos al respecto. Ajustarse continuamente al cambio constante, para no hacer de los perfiles 
obsolescencias, entender que el profesional de la psicología ejecuta actividades y tareas tales como el detectar, 
evaluar, planear, intervenir previniendo, orientando y rehabilitando en las más diversas problemáticas y 
modificaciones conductuales, asimismo investigar ideas y perspectivas en el comportamineto humano, será por lo 
tanto, un profesional capaz de aplicar sus conocimientos, capacidades, destrezas adquiridas que le sean 
solicitadas en su práctica profesional, derivando el valor de esta en la relación de la satisfacción que se le 
presenten, ello implica y compromete que en la formación de profesionistas de la psicología, la selección de los 

.aprendizajes necesarios e idóneos está enfilada a cubrir esta demanda como un proceso planificado y 
fundamentado racionalmente. 

De alguna manera tendrán que tomarse en cuenta que la población que demanda el servicio profesional del 
psicólogo está siempre en constante transformación, exigiendo que la formación profesional debe adecuarse con 
métodos sistemátiCos de análisis específicos de la investigación científica de la psicología a los diferentes 
campos, áreas, dimensiones que la sociedad pida, exija, dejando en segundo plano a los burocratismos y 
formalismos que aparezcan. 

Esta preocupación en la disciplina psicológica surge de manera organizada en la constitución de los Talleres 
Nacionales de la Asamblea del C.N.E.1.P. en la Ciudad de Cuernavaca en el año de 1977, el propósito de tal 
reunión versó sobre el intento de relacionar el quehacer psicológico y las necesidades sociales, que no 
coincidían en la relación del tipo de enseñanza que impartían las escuelas de psicología del pais, y que cada 
escuela, por lo general, sin tomar en cuenta las determinantes regionales y las demandas de sus propias 
comunidades presentaban un Plan de Estudios divorciados de su entorno. 
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Citemos tres recomendaciones derivadas del Taller y que se avocan al análisis de la realidad universitaria y su 
vinculación con las necesidades sociales: 
/) - Estructuración de un Plan de formación de proftsores-investigadores en el área de la psicología, 

apoyado en la S.E.P., 	 enfc►tizarrdo la optimización de los recursos 
materiales y humanos en la capacitación de nuevos cuadros docentes más acordes con las necesidades 
curriculares regionales, 

2) - Definición de un pefil profisional del psicólogo a nivel nacional, Subrayando la especificación de 
necesidades y demandas del mercado al ejercicio projimional del psicólogo, definición de sectores 
pohlaionales para ejecutar acciones psicológicas precisas, tipificación técnica y de procedimientos dirigida 
a beneficiarios de acuerdo a sus características socieconómicas culturales y regionales 

3) - Desarrollo de modelos curriculares homogéneos que establezcan objetivos generales comunes de 
formación profesional con base al perfil establecido para el psicólogo mexicano. 

Considerar que esta política educativa intenta una homogenización a nivel nacional, sin embargo existe la 

coyuntura del desarrollo regional con sus particulares y específicas necesidades de cada Institución de 
Educación Superior que al respecto debe atender y encontrar satisfacción a las necesidades surgidas, apoyada 
y fundamentada técnica y científicamente. 

Sin embargo no se puede dejar de tomar en cuenta aquello que se convierte en principios, objetivos institucionales 
los cuales circunscriben el quehacer universitario, al caso, tomemos en cuenta lo señalado por el Plan General de 
Desarrollo de la U.A.E.M., el cual nos señala "d objetivo general es el de desarrollo académico entendido como 
el proceso permanente e inagotable de superación integral que obliga paso a paso alcanzar estados 
superiores de conocimiento y saber universal de formación científica, humanística y tecnológica de 
compromiso y respuesta a las necesidades de la sociedad en un clima de total apertura a todas las corrientes 
del conocimiento y libertad plena para el análisis, debate y creatividad intelectual." Plan General de Desarrollo 
de la U.A.E.M. 1988 

Aqui entramos a otra problemática más amplia, no tan circunspecta como la de las necesidades antes tratada. Esta 
nos conlleva al planteamiento de la Educación Superior y en lo concreto a lo relinido a la planeación universitaria, 

entendida como el esfuerzo de racionalizar, el proceso de cambio de acuerdo con ciertas metas, ciertas políticas, 
pretendiendo introducir orden y dirección en el proceso de cambio y de modernidad, debiendo para ello analizar 

aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de la población a quien atender. Incluye y se le exige una 
flexibilidad que permita ir adecuándose a las solicitudes y requerimientos que pudieren surgir; permitir la inclusión 

de reformas según se demande, adecuarse a la función de selección, jerarquización, cuantificación para la 
educación superior. 

Encontramos en esto una racionalidad_ planificadora exigida por los avances de la modernidad, implica una 
problemática que necesitase aclarar , empecemos por replantear los objetivos del Sistema Educartivo Nacional y 

lo correlacionándolo con el Plan de Desarrollo Nacional podemos señalar algunas consideraciones que nos 
permiten identificar esa vinculación entre la educación y la sociedad: 

/) .- Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional. 
2) .-Elevar la escolaridad de la población en general. 
3) Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la Melón educativa a los requerimentos de su 

modernización de las características de los diversos organismos de la sociedad. Tratemos de relacionar 
entonces, las metas del sistema educativo y nuestro propósito académico universitario. Dar respuesta a las 
demandas de la sociedad que previamente tendrán que diagnosticarse, coadyuvando can el intento de 
desarrollo a nivel nacional, creando con ello una mayor y ►mejor participación de todos los órdenes y en 
distintos niveles con los recursos con que se cuenta y con la intencionalidad de alcanzar las metas 
propuestas en esta región. Si consideramos a la modernización económica como puntual, implica que 
intentar alcanzar mejoras de condiciones de vida e incrementa la calidad del ejército de reserva de trabajo, 
situación que tenemos que contemplar, puesto, que al mismo psicólogo ahí en su mayoría lo encontramos. 
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Un quehacer que exige la adecuación' para la producción de experiencias científicas que asimismas depuren 

y superen sus propias demandas de investigación científica y de aplicación tecnológica, que permite el 

desarrollo del psicólogo, como el de las instituciones en donde este projesionista se inscribe. Nuevamente 

repetiremos que desde el plano de la modernización, el crecimiento de la producción y el de la educación se 

conjuntan y a su vez crecen. Lo vemos en todos los sectores y grupos representativos de la sociedad -

sindicatos. partidos políticos, bandas juveniles, organización de colonos, etc., esto si bien quiere observarlo 

desde un proceso de democratización, de pluralismo, heteogeneidad y aplicación de poder (Plan Nacional de 
Desarrollo) 	 

El desarrollo estatal, puede identificarse a los determinantes de proyección oficialista, su dificil compromiso con 
las tendencias democráticas y lo endeble de los Aparatos de Estado para concertar acciones conjuntas que, 
básicamente, tienen por compromiso el crecimiento de la población, en este caso se convierte en una compleja y 
dificil tarea, que al respecto la sociedad le exige a la universidad planteamientos concretos de solución en lo que a 
ella le compromete, su respuesta a la formación acorde ,de profesionistas. Profesionista dado que integra y da 

respuesta a funciones sociales, orientando sus acciones a partir de principios y normas instituidas, avaladas 
jurídicamente, orientando su esfuerzo a la solución de problemas de orden popular y grupos necesitados. 

Hasta aquí es conveniente plantearse algunos cuestionamientos básicos y entonces preguntarnos como 
implementar instrumentos, acciones que permitan abordar para dar respuesta acerca de qué tipo de Universidad, 

Facultad y egresados profesionistas queremos. Surgen algunas interrogantes que dan sentido a la indagación de 

nuestro estudio, citaremos algunas que consideramos necesarias para ir conformando nuestro trabajo y tener un 
punto de arranque en cuanto la intencionalidad pretendida, preguntas tales como: ¿Con respecto a la U.A.E.M., 
como mantener su propia identidad e historia y a la vez mantener en su seno condiciones constrastantes a la 

exigencia de la modernidad educativa? Dado que la investigación es un quehacer sustantivo para generar 
conocimiento y estilo en su misma efectuación, ¿cómo vincularlo a la preparación de futuros profesionistas, si esta 
actividad es de muy escasa producción?. 

Elaborar políticas y asignación de presupuestos dados que estos se destina en su mayoría al pago, de nóminas, 

quedando un mínimo para actividades precisas de docencia, investigación, de difusión cultural y extensión que 
repercuten directamente en la calidad de la formación de profesionistas Otro agregado a este mismo rubro de 
asignacion es el de atender las características de la U.A.E.M. y circunscribir a los criterios centralistas con la idea 

de una mayor independencia y autonomía en todos órdenes posibles. 

Implica entonces ir rompiendo paulativamente con el modelo de cambio dependiente. Siendo necesario atender al 

desarrollo regional con sus muy particulares características, fenómenos, necesidades, formaciones sociales y 

regionales de ahí la pertinencia de planificar para dar respuesta a la pregunta de nos hemos planteado para 
responder a las demandas que surgieren. 

Bajo esta perspectiva debemos entender a las tendencias Uiodemizadoras de la Educación Superior donde se 
identifican sus múltiples intencionalidades en sus múltiples acciones o racionalidades planificadoras, tales como 

los criterios administrativos en la educación, -eficacia, eficiencia, efectividad, relevancia, otros como 

productividad, competitividad, calidad que serán red:u-liados en la solicitud de servicios profesionales. Si hay algo 
que distinguir es el concepto de competitividad factor primario para desarrollarse en y desde la educación. 

Preparar profesionistas que compitan en relación a su calidad, esto requiere objetivos, metas, tareas especificas 

desde las aulas de la universidad. Actividades que son jugadas con las reglas del capital en las cuales se pueden 

distinguir una bifurcación como lo cita Pablo Fernández Chricstleb "una dimensión del trabajo o acción 

instrumental que tiene por objeto el control y el dominio sobre la naturaleza cuyo conocimiento corresponde a 

las ciencias empírico analíticas, ordenadas en lenguajes unívocos y otra, la dimensión de la interacción 

simbólica o acción comunicativa. que tiene por objeto la organización de la coexistencia de los seres humanos, 

y que es comprendida mediante las ciencias histórica-hermenéuncas, que trabajan con lenguajes equivocas, 
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portadores de más de un significado sobre la realidad donde reside el sentido de las cosas" Fernández. P. 
(1987. p. 2) esta última corresponde a las funciones sociales, humanísticas, condiciones que obligan al Estado el 
tratar de no sesgarse por una o por otra, sino, el intentar balancear ambas tendencias, impartir una educación 
formativa e integral no solamente determinada mecánicamente a la competencia y,  selectividad de los intereses de 
iniciativa privada que a su vez estrecha la posibilidad del campo de trabajo. 

Por el contrario la educación impartida por el Estado no está bien definida a los requerimientos de la exigencia 
productiva dado que la formación profesional recibida no corresponde estrictamente a las especificaciones de 
mano de obra calificada puesto que la mano de obra está mal preparada y les es dificil ajustarse tanto a las 
condiciones satisfactorias como a las exigencias del mercado del trabajo; y habría que esperar a que el egresado 
estuviera trabajando, para en ese momento, lugar y circunstancias aprendiera las exigencias de su 

profesionalización ya que en su estancia en la universidad no adquirió los conocimientos, habilidades, destrezas 

que le corresponden. Es necesario también tomar en cuenta que a pesar de las cuestiones teórico-normativo para 
los diseños curriculares, planes de estudio, contenidos programáticos de la carrera son limitadas, también las 

características del mercado no son del todo conocidas y definidas o no han sido sopesadas como se debiera, esto en 
parte por el celo de escape de información o de anomia informativa. 

Las cuestiones de carácter ideológico-político que son inherentes a la formación de las universidades públicas, se 

convierten en un obstáculo para las empresas privadas que rechazan de antemano sin poner a consideración la 
calidad de la formación y la capacidad parad desempeño de funciones del sustentante, nos referimos al egresado 

de una universidad pública, estas organizaciones tienen su propia formación de cuadros que satisfitcerán sus 
demandas que según ellos están preparados en orientación para la atención y tratamiento de determinados 
problemas y que además se conservan neutros de contaminación política. 

Todo este rodeo inicial que hemos efectuado parece contradictorio a lo señalado últimamente, ya que no nos hemos 

preocupado por el aspecto humanístico, por el conocimiento del entorno histórico, socioeconómico donde el 
estudiante-egresado ha vivido, realizado sus actividades, su cotidianidad y no exclusivamente de su capacidad 

para el desempeño inconsciente de la competencia solicitada por el capital donde queda circunscrito a un mejor 
ajuste y desempeño en el incremento de la productividad. Claro sin entrar en contradicción a las formas de 
organización, racionalidad, enajenación a la que es sometido en la que tiene que insertarse a las reglas del juego de 

la dominación del capital, a las tendencias internacionales e intcrnalizantcs del modo de producción imperante 

aplicadas a nuestra dependencia. 

Es así que hay que considerar a nuestra educación ya que incide a la función directa del aumento de la 
productividad, a la division del trabajo tanto técnica como social, la del trabajador especializado o no 

especializado, la del trabajador manual y la del trabajador intelectual; a una fuerza de trabajo entendida en su 
explicitación plena, como utilización de una mercancía, por cierto en nuestro país la de menor valor. 

Esto nos obliga a salir de la universidad, de las aulas, buscar canales, conexiones para vincularse más 
directamente con la sociedad y sus demandas populares, trabajar en nuestro caso no sólo con el desarrollo regional 

sino también con el nacional, trabajar en la formación de nuestros protbsionista no desde la isla de la escuela 

donde el supuesto conocimiento se genera para el autoconsumo y no para coadyuvar a factores relevantes. 
Implicando con ello lo que generalmente sucede en este espacio que requiere de una preparación constante, una 

adecuación para dar satisfacciones a las necesidades que se soliciten, evitando en sus actividades la improvisación 

y sus escasos e imprecisoS resultados que no corresponden a lo demandado por la sociedad en general. 

En este propósito de formar profcsionista de la psicología, es menester insistir en análisis y acciones claras con 

compromiso y trascendencia social donde quede clarificados los compromiso Universidad-Sociedad. Si esta 

pretensión cumple con la racionalidad, con los objetivos a los cuales debe corresponder, de antemano, señalaremos 

que son indicadores para la formulación que pretendemos, ya que se trata de evaluar de qué manera lo cumple 

cuáles y cuántos resultados alcanza. 

16 



Aquí surge una clarificación al preguntarnos por un lado sobre el tipo de profesionistas que estamos formando y 

por otro que tipo de investigación-docencia realizamos para el propio desarrollo de nuestra disciplina,. Esta 
correlación es trascendente, ya que nos lleva a indagar el nivel de desarrollo científico y su campo de aplicación. 

Identificar de que manera la ciencia de la psicología influye en los cambios sociales y en los comportamientos 
sociales e individuales, conveniente es verificar adecuadamente la eireunstancialidad histórica, política y social de 
nuestro país en desarrollo, si el abordamiento de esta indagación es realista, lógica y científica en su forma de 
proceder, bajo la consideración que el quehacer científico no es más que otra actividad humana y que da 

respuestas a las cuestionantes de acuerdo y en correspondencia de cómo se planteé y se lleva a efecto, entendiendo 
que esta actividad es producto de la vida social, y da cabida a indagaciones, experimentaciones de los mismos 
adelantos científicos. 

Definir si se quiere un quehacer científico orientado al cambio social o a la continuidad social según se 

comprometa. No parece claro ele cuestionamiento dado que la dominación se presenta en todos los órdenes y lo 
que corresponde a los modelos conceptuales que son foráneos éstos vienen a determinar objetivos, políticas, líneas, 
programas, proyectos, ejecuciones y evaluaciones en campo de la ciencia y por correspondencia en su aplicación. 

Identificamos que los aspectos teóricos están apartados de la realidad, de la cotidianidad a la que se tiene que 
afrontar en el ejercicio de la profesión. Que en nuestra disciplina la corriente norteamericana viene invadir todos 

los campos de este saber. teorías, métodos, técnicas, instrumental y hasta bibliografia y editoriales especificas. 

Entendemos que la investigación científica es una forma de control social con la que tendemos á racionalizar 
nuestras intenciones a manera de aclaración, conocimiento y que permite la toma de decisiones informada y con 

mejor comprensión para su aplicación. Una investigación que es escasa, que ni siquiera en nuestra facultad se 
presenta a manera de corresponder a las solicitudes de la producción, ni tampoco a la orientación al ajuste del 

status quo imperante, sin embargo en la docencia se puede observar una tendencia a este último aspecto con 
temáticas sobre la teoría del equilibrio, teorías sobre la adaptación. teorías sobre la congruencia y teorías de la 

consistencia. 

Los métodos mas usuales corresponden al funcionalismo y al funcional-estructuralismo, cuantitativos, los 
enfoques teórico-metodológico acusan de un marcado instrumentalismo, tests, encuestas, entrevistas, tienen una 

marcada tendencia positivista y pragmática donde se puede contemplar la forma de pensamiento en las 

formulaciones hipóteticas, en la identificación y elección de objetos de investigación, en la formulación de 
conceptos y de categorías, asi como variables y dimensiones puestas en juego para determinar la forma de actuar, 

tanto en la consecución, obtención, tratamiento de datos como en la interpretación cuantitativa-cualitativamente de 
los mismos. aquí preguntamos si la ciencia como proceso social qué papel juega como determinante y estratégica 

afrontación al subdesarrollo. Por lo tanto de nueva cuenta cuestionamos sobre la formación de egresados de 

psicología a partir de los requerimientos que la sociedad tiene por que reclamerle. 

La formación de científicos hasta el momento no se contempla en los planes de la institución, si se hace referencia 

es en la documentación formal, en lo escrito, en leyes, reglamentos y normatizaciones, por ende no se busca en el 
sistema científico de la psicología, sino, en la forma de afrontar la viscisitudes, obstáculos del ejercicio 

profesional, que a su vez esta captado, circunspecto por la factorización y su correspondiente jerarquización de la 

dependencia y el subdesarrollo de nuestro país. 

Esta dependencia tecnológica-industrial como una forma de dominación exigirá entonces una caracterización del 
profesionista de la psicología, determinación no sólo infraestructural, sino más bien supraestructural, pudiendo 

observar que el consumo de servicios en relación a lo consumido en países desarrollados en contra al nuestro que 

siempre estará a destiempo, en un atraso de todo orden y en la inihibición de la creatividad por limitación de 

recursos: hay un divorcio entre infraestructura tecnológica. científica y el sector productivo y de servicios que 
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afecta el campo de trabajo incrementando el desempleo y la marginación de nuestros egresados, engrosando estos 
al éjército de reserva de trabajo e incrementado la plusvalía absoluta y relativa consecuente. 

De qué manera superar la dependencia desde la universidad va que a ésta le corresponde insertar, incorporar, la 
promoción del desarrollo científico-tecnológico. Para ello es menester ir creando una autonomía científica, 
original, precisa y autosufíciente. Por otro lado requiere de concentración de recursos y esfuerzos en áreas 
estratégicas para el desarrollo regional y nacional autónomo. 

Requiere de un cambio que se vería reflejado en la modificación de las estructuras, necesitando para su realización 
nuevas 'brillas de organización de las actividades tanto en las científicas como en las tecnológicas y preparando 
las condiciones materiales y administrativas de una manera paulatina como constante. aquí lo que se juega es el 
papel, es el modelo de civilinción actual y futuro donde la tarea es el diseño de soluciones inmediatas a mediano y 
a largo plazo y el establecimiento de estrategias y alternativas de superación en el ámbito tecnológico y científico. 
No sin dejar de observar que la ciencia y la tecnología no guardan una posición y carácter neutro, por lo contrario 
tienen una alcance político, ideológico, económico, social y cultural, convirtiéndose en insumos 'primordiales del 
desarrollo integral, creando perspectivas y actitudes ante el presente que a su vez integra al futuro y al pasado, 
para imaginar y prevenir posibilidades, probabilidades para la sociedad. 

Relacionar los principales puntos de tensión entre la universidad y la sociedad es un propósito ambivalente para el 
cambio o de otra manera la permanencia del sistema imperante por lo tanto la Educación Superior tendrá que ver 
en este deslinde. La observaciones y apuntalamientos señalados por Pablo Latapí cobran relevancia. 

/ "La Generación de Modelos Culturales". Donde quedan insertos normas, valores e ideologías que se 
conjugan con tendencia a relacionarse con la cultura con miras al ejercicio del poder, o de manera crítica 
hacia su legitimación intentado posturas alternativas, sin embargo, no deja de difiindir y extender su actividad. 
que por cierto es 11110 de sus elementos sustantivos. 
2'. "La Producción de Bienes y Servicios" Estos vistos en la aplicación de sus principios institucionales tanto 
sustantivos como adjetivos como lo Marea su Plan General de Desarrollo y su condal() con la comunidad que 
le demanda bienes y servicios. Podemos observar en este rubro un distanciamiento en este propósito y el básico 
de la institución que está referido a la esfera educativa y que no siempre corresponden los resultados esperados 
con los obtenidos, se considera de desviaciones el intento de responder a las tensiones que agudiza la exigencia 
de salir del subdesarrollo, sabiendo de antemano que la universidad no es precisamente quien promueve el 
cambio social, si acaso realiza intentos fidlidos tales como el asistencialismo, instrumentalismo, cientificismo, 
sectarismo, etc. Que son de alguna manera respuestas a la imprecisión o de formar prolesionale.s. o científicos 
por parte de la relación universidad-sociedad. 
3`: "La Elección de Entes "La universidad y su función selectiva responde a clasificaciones especializadas en la 
división del trabajo tanto técnica como social el caso es justificar la reproducción del poder y de la estructura 
social: encontramos muchos ejemplos para entender esta situación: obstáculos como lo son el examen de 
admisión, de promoción y el examen recepcional de la titulación, posteriormente una vez egresado de la 
universidad. la posibilidad de inscribirse en el empleo y la distribución del ingreso correspondiente, 
participación del poder y otros beneficios sociales que son también selectivos. Todo ello refleja la dependencia 
a la que hemos hecho alusión. 
4". "La Legitimación de Valores". Al ser la universidad un espacio de legitimación de condiciones sociales 
arrastra con ella una dualidad, una dicotomía a la que tiene que responder; por un lado su posición ante el cambio 
social, pero también a la permanencia del orden de las cosas "La universidad puede favorecer dinámicas de 
cambio social en virtud de su capacidad legitimadora, no sólo en cuanto desvincula lo que ella legitima de lo 
que la otra ideología dominante legitima, sino también de otras dos maneras importantes: ya sea el n'Armar su 
estructura hacia una (limitada) diferenciación de salidas académicas qye suavice el elitismo legitimado ya, 
sobre todo al firmar en los estudiantes y en la sociedad una conciencia crítica desu propia virtud de 
legitimación social y, paradójicamente, al cuestionar su propio poder social" 
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5". "La Reproducción Interna de las Estructuras Externas". A partir del modo de producción desde la 
universidad se generan Armas específicas de relación humana y organizaciones autónomas para regular sus 
propias contradicciones, implementando con esto algunas innovaciones, decisiones y gobiernos sin generis. 
6.: "La Formación de Personas de Juicio Autónomo" La /i ación crítica y la libertad de cátedra permiten una 
confrontación política, una posibilidad de alternativas en el juicio independiente y crítico que pmencialnwnte 
liberan al cambio social a largo plazo y al mismo tiempo sostienen la legitimación 	del orden social. 
limitación que se ve reducida a encomiendas psicológicas como la modificación de actitudes, valores y hasta 
representaciones sociales que no son suficientes para producir por sí mismas el cambio esperados? Latapi P 
(1982) 

Ante la dificultad de circunscribir históricamente a la universidad, señalaremos algunas de sus funciones y 
responsabilidades; por principio le compete captar el patrimonio cultural, analizando y sintetizando lo esencial 

para la preservación de una identidad nacional-universal, le preocupa también su autonomía en todos los órdenes 
principalmente el sociopolítico; difundir el conocimiento por medio de la enseñanza, abierta de manera crítica a 
toda posición teórica, doctrina, pensamiento, teniendo como principio el cuestionamiento fundamentado y el 
pluralismo ideológico. 

Estas consideraciones nos marcan la necesidad de clarificar la función de la educación y de la investigación en los 

recintos universitarios y fuera de estos, aunque circunscrita a los lineamientos de la Universidad; por principo 
señalemos que el quehacer de la educación tiene el juego de equilibrar el conocimiento en el ámbito social, la 

docencia se convierte en transmisión y la investigación en producción del conocimiento, ambas, además de ser 
instrumentos de reproducción del sistema imperante, son sus principales fundamentos, y si de alguna manera 
tratamos de buscar, de indagar, de encontrar los nexos en este sentido, se llega al entendimiento, al análisis de las 

relaciones entre la Educación y el Estado, a las relaciones entre el conocimiento y el poder, entre la investigación 
y la docencia; condicionantes por supuesto de dinámicas, políticas, que en su conjunto afectan no sólo a la 

Universidad, sino también a la sociedad en conjunto. 

No se puede dejar de mirar que en este fenómeno social, el juego de las ideología quede exento, fuera de ello, por 

lo contrario, tiene un gradiente de política implícita y explícitamente y que la politización de la universidad y la 
ideologización de la enseñanza no propiamente corresponden en exclusiva a determinados grupos y sus intereses 

en particular, hay algo de eso, pero no son los aspectos determinantes exclusivos de las condiciones. De ser así se 
invalidada apriorísticamente el quehacer y la reflexión académica, quedarían circunscritas a dinámicas con 
intencionalidades políticas, sociales y económicas tan obvias como imperantes, y en el espacio universitario no se 

juegan así, de esta manera las reglas del juego plantadas por el Estado, la iniciativa privada y los partidos 

políticos. Tampoco se trata de producir conocimiento y transmitirlo asi por que sí, este no es el papel de la 
universidad, que por so propia naturaleza e idiosincracia no podrá ser estrictamente despolitizada, no contempla 

entre sus objetivos ser mera reproductura y difusora de un conocimiento neutro, aséptico, sin posibilidad de crítica 

y autocrítica. sería su descalificación, su extinción. 

El panorama es un tanto promisorio, dado que surgen las innovaciones tecnológicas, la optimización en todos los 

sentidos del esfuerzo del trabajo por medio de las adecuaciones instrumentales, apertura en campo económico, 

abandono de políticas obsoletas, las que no pueden seguir el juego de las demandas populares, el retiro de las 
pretensiones de hegemonía por parte del Estado, cobertura a la internaliz.ación del capital, la exigencia de una alta 

calidad en la producción y por ende una estricta administración para la reproducción, la privatización del sector 

público y el replanteamiento de las funciones estatales, son algunas determinantes que afectan y se relacionan con 
el carácter de la universidad y su vinculación con el Estado. 

De acuerdo con el papel de la universidad de preservar, generar y transmitir el conocimiento universal como antes 

se había dicho. El camino más representativo de este quehacer se basa en la investigación científica y está en 
relación directa en cantidad, pero, principalmente en la calidad de la misma, aquí entran en juego la comunidad en 

general pero principalmente los investigadores, los profesores y los estudiantes que se fonnan en su práctica. 
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también sus sistema de producción de conocimiento nuevos y la transmisión consecuente de estos conocimientos. 
La delimitación, las responsabilidades y los requerimientos impuestos por la sociedad misma por medio de las 
estructuras funcionales y de gobierno para llevarlas a cabo. estructuras que se enfrentan a la mínima 
participación de investigadores puesto que no hay un gran número de ellos, ni siquiera pocos, son más bien 
escasos, según las estadística en México a razón de 1.5 investigadores por cada 10,000 trabajadores. 

No es fácil resolver estas limitantes, es complejo formar investigadores, o sea profesionistas altamente calificados 
para la investigación y la docencia que ni la propia universidad puede sostener; originando con ello la fuga de 
cerebros y el subempleo en el ámbito nacional, ya que ni siquiera están bien definidas las áreas de aplicación. 

Un serio cuestionamiento, en el mercado de trabajo ¿qué impacto de la producción del intelecto, de la racionalidad, 
de la inteligencia humana es adquirido como mercancia como insumo de la investigación científica? ¿y en qué 
corresponde al desarrollo científico al futuro? ¿cómo dar respuesta al pragmatismo, para no convertir a la 
universidad en farica? Entonces conviene subrayar el papel de la investigación, no limitándola a generar 

1.2..- NIVELES 1)E ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

Dicha indagación fi►ndamentada en una conceptualización de las "Necesidades Sociales" contiene tres niveles 

de análisis: 

1.- Nivel Nacional. 
♦ -Análisis de planes y programas, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la 

Modernización Educativa 198911994. 

♦ - Revisión de la politica económica del Gobierno actual. (incluyendo el Tratado de Lbre Comercio). 

♦ - Historia de la Psicología en México. 
H.- Nivel Estatal. 
♦ - Caracterización socioeconómica y demográfica del Estado de Mé rico. 

♦ - Regionalización. 
♦ - Plan de desarrollo. 

♦ - Características del Sistema de Educación Superior. y de la carrera de Psicología. 

III.- Nivel Regional (Valle de Toluca). 
♦ - Definición de región 

♦ - Caracterización geográfica, fisica, demográfica y socieconómica. 

♦ - Plan de Desarrollo de lcr U.A.E.M. 

♦ - Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

1.2.1.- ANÁLISIS DE LA NECESIDADES SOCIALES. NIVEL ESTATAL 

Contexto Nacional. Política Económica. Tratado de Libre Comercio y Política Educativa. Historia de la 

Psicologia en Toluca 

Este trabajo trata •sobre el estudio del contexto nacional, y se dciiva de un producto de la línea de Investigación 
"Evaluación, Transformación y Actualización del Plan de Estudios de la licenciatura en psicología, de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.de la U. A. E. M.". Participan efectivamente en la producción del documento del 
ecónomo Hans Oudhof„ el psicólogo Pedro Troche Hernández y el psicólogo Alfredo Diaz y Semi. 

Esta parte conforma una primera etapa de la evaluación curricular y el propósito es fundamentar la 
investigación de necesidades sociales; permite así mismo analizar en términos globales, las 	principales 

características de la política económica v educativa del Gobierno Federal, dando margen a estudiar los efectos 
para la 'práctica profesional del psicólogo y para el quehacer propio de la Facultad. 
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La estructura del documento consiste en seis apartados histórico-sociales que de manera general explicitan 
también aspectos económico-políticos. 
a) - Los objetivos y las estrategias del actual Plan Nacional de Desarrollo: 
b) - La política económica y sus logros, resultados y limitaciones; 
e) - 'Datado de Libre Comercio y sus posibles repercusiones: 
d) - La Política Nacional respecto a la Educación en general y la Educación Superior en lo específico. 
e) - La Historia de la Psicología en México. 
f) Breve historia de la Facultad de Ciencias de la Conducta o la Psicología en Toluca. 

1.2.1.1.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994. 

El Plan Nacional de desarrollo 1989 (PND) elaborado por el Poder Ejecutivo Federal y presentado al II. Consejo 
de la Unión el 31 de mayo de 1989. Establece los objetivos, estrategias y rpioridadcs del desarrollo nacional 
para el presente sexenio. Los cuatro objetivos generales planteados son log siguientes: 
/) - Defender la soberanía y promover los intereses de México en el inundo. 
2) - Ampliación de la vida democrática. 
3) - Recuperación económica con estabilidad de precios. 
4) - Mejoramiento productivo del nivel de vida de la población (PNI.), p. 16) 

La modernización constituye la estrategia fundamental para el logro de estos objetivos. siendo necesario 
considerarla como un proceso de transformación y de cambio en los ámbitos económicos, políticos y sociales. 
Constituye en sí el eje de la actual administración presidencial y su finalidad fundamental es el de atender las 
demandas de la población a corto, mediano plazo y en prospectiva, y con ello enfrentar los grandes retos 
nacionales. 

El PDN constituye el documento rector del Sistema Nacional de Planeación, fija los objetivos y las estrategias 
globales que norma a las políticas sectoriales y regionales, sin establecer nietas especificas o precisas. Por lo 
tanto en el PDN se anuncia la formulación de 21 Planes Nacionales de mediano plazo, que constituyen 
programas sectoriales. Además se anuncia el diseño y ejecución de los Planes Especiales que se consideran 
pertinentes, entre ellos el Programa Nacional de Solidaridad, que ya estaba en marcha. 

1.2.1.2.- POLITICA ECONOMICA. 

Con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) con una política liberal lleva a efecto medidas radicales en la 
estructura de la economía. consiste en una política dirigida a la reorganización del capitalismo en el pais, esto 
con la intención de encontrar soluciones que permitan superar la crisis en todos sus órdenes que sufre el país 
desde 1982. 

Siendo sus principales características las enunciadas a continuación: 
- La promociónde un modelo de desarrollo, que tiene como eje las exportaciones manr ►lactnreras, 
abandonando modelos previos basados en la sustin►etrin de importaciones y en la exportación de petróleo; 

2) - Adelgazamiento del atado mediante la reducción de los gastos sociales y de la inversión pública - 
saneamiento financiero-, así como la desincorporación de empresas paraestatales; 

3) - Apertura comercial y estimulación de la inversión extranjera; 
4) - Elevación de la productividad y de la eficiencia; 
5) - Renegociación de la deuda externa: 
6) - Reducción de los salarios reales: 
7) - Control de los precios y del tipo de cambio del peso frente al dólar. 
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1.2.1.2.1.- Balance Preliminar. 

En el actual sexenio se pueden identificar acciones que inciden en la reestructuración económica del pais con 
logros y resultados enumerados a continuación: (INEGI y Banco de México). 
1) - Una mejoría aparente económica en febrero de 1990 cuando se renegocia la deuda externa del sector 

público y la banca privada internacional 48,500 millones de dólares, equivalentes a la mitad de la deuda 
externa. 

2) - Crecimiento del Producto Interno/3ml° del 0,1% en 1983-1988: al 2..9% en 1989 y 3.9% en 1990. 
3) - Control del aumento de precios. por medio de la política de concertación del Pacto para la Estabilidad 

y el Crecimiento Económico, con tasas de inflación del 19.7% en /989, el 29.9% en 1990; y el 18% en 
1990. Tasas significativamente inferiores a las del sexenio anterior. 

4) - Es un hecho la desincorporación de empresas paraeskitales y la reprivatización de la banca, estas 
acciones han tenido que efectuarse a través de mecanismos de liquidación, fusión, transferencia y venta. 

Datos que a la fecha no corresponden a las condiciones político económicas en las que actualmente se encuentra el 

país. Sin embargo aún del logro de ciertos avances se pueden identificar una gran problemática estructural, tal 
es el caso de la desarticulación del aparato industrial, el creciente déficit de la balanza comercial pues las 
importaciones han crecido con mayor celeridad que la exportaciones, pero, principalmente el estancamiento del 

campo mexicano, siendo este sector el más afectado, ahí se contempla no sólo una situación crítica, sino 

dramática pudiéndose observar una acelerada descapitalización, un creciente minifundismo, bajos niveles de 

producción y una pobreza extrema. 

Este proyecto de modernización ha tenido elevados costos sociales, identificables en el deterioro del nivel de vida 

de amplias capas de la población, sobretodo en los asalariados urbanos y rurales, también el poder adquisitivo 
de la clase media y de la población enegeneral se ha visto menguado. Las diferencias y desigualdades sociales 

persisten como una característica de la sociedad mexicana. Un informe del Consejo Consultivo del Programa 
Nacional de Solidaridad citaba que en 1990 !tatúa 41,300,000 de personas que no podían satisfacer sus 

necesidades básicas y 17,000,000 en la pobreza extrema. (La jornada, 90-09-28). 

1.2.1.3.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. (TLC) 

Estrategia de apertura comercial llevada a efecto de la mitad de los ochentas a la fecha, plantea como sus 

objetivos printipales lograr incremetar los niveles de eficiencia, productividad y competitividad del aparato 
productivo nacional y optimizar las ventajas corporativas que se presentan. El país en una estratcgiase inserta 

en la economía mundial. El antecedente inicial en 1986, fecha en que México ingresa al GA1T (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) aceptando las normas y reglas del comercio internacional que 

promueve la reducción de barreras comerciales. Desde 1987 el proceso de apertura comercial tuvo una celeridad 

mediante la reducción o eliminación de fracciones arancelarias y permisos previos de importación en casi todos 
los productos de importación. Con esto se puede derivar que el TLC no es un fenómeno novedoso, sin Origen, se 

pueden ver sus antecedentes en una política comercial, siendo la culminación de la apertura de la economía 

mexicana hacia el exterior. 

Los presidente Bush y Salinas informaron oficialmente el I I de junio de 1990 la intención del establecimiento 

• de un acuerdo bilateral de libre comercio. La inclusión de Canadá anunciada en febrero de 1991 con la decisión 

de iniciar negociaciones trilaterales que conduzcan a la conformacion del TLC de Norteamérica. 

1.2.1.3.1,- Contenido, objetivo y efectos del TLC. 

Diferenciar y aclarar que el TLC no es un Mercado Común. o sea. no habrá intercambio completamente libre de 
todos los bienes y servicios. Será indispensable la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias de los 

intercambios, no incluyendo como se dijo ni todo el comercio de bienes, ni todos los servicios. Es una gran 
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apertura para la economía mexicana, es el asentamiento del neoliberalismo, sin bien es oportuno al capital, hay 

que observar algunas limitaciones. 

Cinco objetivos del TLC propuestos por el Presiente Salinas de Gortari: 

- Asegurar el acceso de productos mexicanos a otros mercados. 

2) - Atraer más inversiones extranjeras. 

3) - Dar certidumbre a los intercambios y egenrar economía de escala por un mayor tamaño de mercado. 

4) - Disponer de mejores tecnología promoviendo las inversiones. 

5) - Poder dirimir la diftrencias que normalmente surgen en los intercambios comercial (La Jornada, 91-05-

28). 

Seis importantes áreas de negociación iniciadas el 12 de junio de 1991 en Toronto, Callada: 

/) - Acceso a mercados. 

2) - Reglas de comercio 

3) - Servicios. 

4) - Inversión 

5) - Propiedad intelectual. 

6) - Solución de controversias. 

17 grupos de trabajo se conformaron. Se sabe la dificultad de las negociaciones y su complejidad dadas las 

diferencias asimétricas entre los tres paises en términos económicos a niveles de producción y productividad, 

desarrollo tecnológico, organización del trabajo, división del trabajo, etc. Se definen los tres temas nodales que 

dieron forma al contenido real del TLC, siendo estos: finanzas, petróleo y agricultura que constituyen bases de 

poder y fortaleza a nivel mundial. 

Existen serias controversias sobre el tratado, se conjugan posiciones en favor y en contra. Unas las primeras las 

sobrestiman en sus alcances y amplían sus límites; otras las segundas las consideran contraproducentes, que 

arrastran prejuicios irremediables, una pérdida de la sobreranía, independencia y autodeterminación. Lo 

que se juega en el debate es una postura política e ideológica y nuestro país es el menos librado ante las otras 

potencias. 

1.2.1.3.2.- El TLC y la Educación. 

Aunque la Educación es una problemática sustantiva no se contempla de manera explícita en las negociaciones del 

TLC. sin embargo hay que contemplar las afectaciones y los cambios que provoque en este ámbito. Considerar la 

formación de cuadros en las empresas comerciales, industriales y de servicios para el manejo de nuevas 

tecnologías y que de alguna forma tienen que ver con la Educación Superior, esta en su desarrollo un tanto 

acelerado tendrá que generar un mayor intercambio en la docencia, investigación, difUsión y extensión de la 

ciencia y de la cultura. 

El impacto y los efectos del TLC en el Sistema educativo ser consecuente del contenido real del tratado, de los 

términos de negociación a .efectuar, hay que esperar, pero mientras tanto tomar las medidas preventivas 

pertinentes desde este ámbito. 

1.2.1.4.- POLITICA EDUCATIVA. 

La política Nacional respecto a la Educación en generla y la Educación Superior en lo especifico. 

Es el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (PME) quien señala los lineamiento políticos a 

seguir y es a su vez el primer programa sectorial presentado a la Nación. Ante la necesidad del cambio en el 

Sistema Educativo por su obsolescencia. su escara eficacia. eficiencia, efectividad y relevancia asume el 
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compromiso y el gran reto de la calidad de la Educación, dando como respuesta la modernización integral del 
sistema. El centro prioritario del nuevo modelo educativo lo constituye la Educación Primaria; representa la 

parte central de la educación básica a la cual se le destinarán mayores recursos y atención. La preocupación 

derivada de la parte diagnóstica del programa se identifican los siguientes retos que tendrá que dar respuesta el 
Sistema Educativo Nacional. 

I - La descenfralización. 
I - El rezago educativo. 
I - El reto demográfico. 

- El reto del cambio estructural. 
I - Vincular los ámbitos escolar y productivo. 
I - El avance científico y tecnológico. 
I - L7 reto de la inversión educativa. 

La realización de cambios estructurales, superando la tendencia de todo el sistema a mantener y reforzar el status 

quo social es la intencionalidad del modelo educativo de modernización. 

Estos enfoques del modelo tendrán que: 

♦ -lograr la calidad como característica distintiva de la educación; 

♦ -en cuanto a la cobertura, el atender la demanda educativa, como una prioridad nacional; 

♦ -realizar una política de desentralización. Ibídem. 

El componente innovador de la Educación Moderna lo constituye la Educación Superior, un análisis diagnóstico 
indica que el acelerado crecimiento de la matrícula ha redundado en un deterioro de la calidad de la Educación. 

Aparece un divorcio por la insuficiencia de calidad y pertinencia en los sectores sociales y productivos, 

también un desajuste considerable en la distribución de la matrícula de licenciatura por áreas de conocimiento. 

Es necesario una adecuación a este desbalance. Por ello es necesario plantear los Objetivos Generales de la 

Educación Superior quedando definidos de la siguiente forma: 
• 1) - Mejorar la calidad de la Educación Superior. 

2) - Atender la demanda de la Educación Universitaria y Tecnológica. 
3) - Vincular a las Instituciones de Educación Superior con la sociedad. 
4) - Fortalecer el Sistema de Coordinación y Planeación Nacional. 

Derivando de estos objetivos algunos de los lineamincto estratégicos a seguir: 

♦ descentralizar y regionalizar: 

♦ ampliar el campo de concentración y operatividad de las instancias de coordinación; 

♦ simplificar y agilizar los procedimientos de la Administración Pública respecto a la Educación Superior: 

• aplicar de manera óptima los recursos disponibles; 

+ evaluar permanentemente los logros y procesos de la Educación Superior. Ibidem. pp. 130-132 

Con respeto a los recursos destinados a la Educación Superior y al Desarrollo Científico y Tecnológico el 
PME no presenta programas concretos. A pesar de la sangría recibida en las Instituciones de Educación 

Superior por la reducción del gasto público del casi 0.9% del Producto Interno Bruto en 1982 al cerca del 0'.5% 

en 1991. Esto ha reperCutido en una diversidad de problemas de distinto orden de magnitud tanto en las 

condiciones laborales del personal académico y administrativo, mantenimiento de equipo, compra de bibliografia, 

como en la cantidad y calidad de investigación científica y,  tecnológica, en otras palabras en la calidad de la 

Educación en general. Es importante entonces tomar la propoción que hace ANUIES quie propone como meta 
"lograr que el gasto de Educación Superior. en relación con el PIM pase del 0.5% en la actualidad al 1. l%... 
mediante la participación del sector público y la diversificación y ampliación de las fientes de ingreso" 
ANIIIES. p. 35. Esto no implica que por ello se eleve la calidad de la educación, pero si hay un incremento 

presupuestal se coadyuva para ello. Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 
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Declaraciones y Aportaciones de la ANU1ES para la modernización de la Educación Superior, en: Revista de 

Educación Superior, Num. 1 (70), abril junio 1989, México, pp. 7-50. 

1.2.1.5.- LA PSICOLOGÍA EN MEXICO. 
DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA EN MEXICO. 

Un apartado general de relevante importancia y que concluye con la primera parte sobre el Nivel Nacional uno 
de los tres niveles de análisis de la conceptualización de las necesidades sociales, está referido a la reconstrucción 
histórica de la Psicología en México; la información resumida corresponde al trabajo del psicólogo Pedro 

Troche Hernández quien ha venido desarrollando esta indagación en últimas fechas La Psicología en México. 
Troche, P. (1990). 

Antecedentes: Ante la actual discusión suscitada por la necesidad de precisar tanto el origen, desarrollo y 
prospectiva de la psicología, ha sido necesario poner sobre la mesa las conceptualizaciones, teorías, 
metodologías, técnicas, instrumentos y demás, para con ello intentar un esclarecimiento de corte científico que 
permita un accionar más congruente y ordenado. No ha sido fácil enfrentar el embate de corrientes extranjeras 

que no sólo han determinado el proceder de la disciplina en cuestión, sino también influir ideológicamente en 
limitaciones curriculares, en inducir el quehacer teórico-práctico a inadecuaciones relevantes socialmente. No 

han permitido desarrollar una psicología propia, adaptable a las transformaciones económicas, punticas, 

sociales, científicas, culturales y que den respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad. Una Psicología 
Mexicana como paradigma no existe, no es la intención, ni tampoco es posible por el momento, tampoco puede 
divorciarse de la Psiclogía Universal y conformar un modelo insostenible, lo importante es establecer una 

continuidad en la búsqueda de alternativas tanto en lo teórico, lo metodológico y lo operativo. 

Un breve señalamiento de las contradicciones que imperan y obstaculizan el desarrollo de la psicología en un 

país como el nuestro en vías de desarrollo, un país el de mayor población de habla hispana y con una 
estabilidad politica y una expansión económica que avanza lentamente y que determina la condición de la 
psicología y nos indica la condición y situación de ésta, así como ver sus alcances y limitaciones. Obstáculos 

como el mínimo subsidio recibido por la Universidades afecta como previamente se dijo a todos los órdenes, 

principalmente a la invcstigacion científica y al caso el de la psicología a que no permite ir más allá de 
discusiones en el terreno de la formación profesional; trabajos domésticos reducidos a responder las necesidades 

de las escuelas y/o facultades: improvisación en la formación de cuadros docentes y de investigadores: 
educación masiva; espera de traducciones que cuando aparecen ya son obsoletas: sesgos significativos a la 
psicología norteamericana y un gran desconocimiento de la produccion de conocimientos psicológicos de otros 

paises: la finta de cerebros en búsqueda de mejores retribuciones salariales; el modelo de la Psicología de la 

U.N.A.M. corno el modelo de la Psicología en México, etc. 

"La historia de la psicología en nuestro país es la de una ciencia que busca su definición e independencia. 
desde sus 'orígenes y desarrollo la Psicología en México, ha carecido de un paradigma de discusión y 
análisis que la identifiquen y la categoricen como Psicología Mexicana, ya que siempre ha tenido la 
ityluencia de otras disciplinas..." Miden', p. 2 
En .esta aproximación de reconstrucción se procede abordarse en tres apartados: 

1) Antecedentes históricos generales. 
2) - Periodo de infirmación 1896.1956. 
3) - Periodo de expansión 1959-1991. 

1.2.1.5.1.-Antecedentes Históricos Generales. 

Es un hecho innegable que la psicología haya tenido una práctica desde el periodo precolombino, ciertos 

documentos así lo avalan trabajos de Calderón Narvaez. 1965; Fernández del Castillo, 1959: Somolinos. 1976. 
1978. entre otros .Ibídem, p. 3 han quedado como un referente preciso, sólo baste informar que en los aztecas 
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existía la función del Tonalpiuhuqui, que (lechaba mano de métodos y técnicas terapéuticos. También existió una 
clasificación entre los mayas de los desajustes de la conducta tales como: Cootahn (delirio); oxibkoltzeek 
(alucinaciones); okonia/az (locura, desvarío); citan: tan:caz canchapahaz (epilepsia), conceptos derivados de una 
medicina práctica, sistemática y organizada clasificadamente. Mayaquita, (1945); Moreno, (1947); Ramos, 
(1976), Ibídem, p. 3 

Después la Conquista, hecho histórico en el cual se perdieron muchísimos conocimientos y prácticas de los 
habitantes de este continente, se impuso el orden militar e ideológico, se abandonaron formas de trabajo y 
el conocimiento se fue diluyendo a manera de ritos, leyendas, costumbres. 

"1557.- Fray Alonso de Veracruz, primeros estudios filosóficos-psicológicos, un tratado dobre el Alma "Physica 
Speculatio". 1567 fundación del primer hopital psiquiátrico en México creado por otro Fraile, Fray Bernardino 
Alvarez y que también por su iniciativa estableció otros hospitales en Oaxtepec, Oaxaca, Querétaro. 

1687 se funda el Hospital de la Canoa para mujeres dementes organizado por jesuitas y donado el recinto por 
un carpintero de nombre losé Sayago. 

1772 José Ignacio Bartolache publica en su Mercurio Volante número seis, el artículo "Avisos del mal 
histórico" que versaba sobre la indicación de actores ambientales como determinantes de dicho mal. 

En el Siglo XVIII tanto la tilosofia como la fisiología en constante indagación y en búsqueda de soluciones 
prácticas enfatizan el quehacer científico y son antecedentes que determinarán posteriormente a la Psicología. 
Es importante subrayar el desarrollo de actitudes nacionalistas en el propio desarrollo del futuro país en vias de 
independencia".1bidem, pp.3-4 

"En el Siglo XIX la Real v Pontificia Universidad de México juega un papel importante, principalmente en el 
período del Presidente .luarez, quien tuvo la visión y la acción de reestructurar la Educación sobre todo la 
Media y la Superior, para el propósito de llevar a efecto al cambio social que el pais requería. En Mexico al 
igual que otras partes del mundo. aunque con mayor auge en Europa la psicología sufre un vigoroso impulso 
y desarrollo que la coatí:olla en una disciplina científica, independiente de la filosofia, con autonomic: 
propia e influenciada por el espíritu del positivismo entonces de moda. Resultado del desarrollo del 
capitalismo que requería del desarrollo de las Ciencias de la Naturaleza para su consolidación universal, 
por lo que el desempeño y desarrollo de la frenología es básico e indispensable y se caracteriza en dos 
movimientos presentados en México y que determinan la psicología realizada en aquella época: 

Uno de 1835-1860 los liberales hecha:: mano de ella contra los conservadores. Otro de 1861-1907 en su 
acción social y educativa y que fundamenta su concepción filosófica-pedagógica". (15) Ibidem. pp.5-6. 

Algunos autores y sus trabajos considerados por su influencia en este canípo de la psicología: Francis J. Gall, 
síntesis de la Escuela Escocesa y del Materialismo Francés del Siglo XVIII, trabajo que fue retornado por el 
mexicano José Ramón Pacheco bajo el título "Exposición samaria del Sistema Frenológico del ¡)r. Cali". 

Orden y Progreso fue el lema a seguir, el estandarte y baluarte del positivismo del siglo XIX y principios del 
Siglo XX, influyendo en los modelos educacionales del país, dando mayor. énfasis a las ciencias de la 
naturaleza, alas disciplinas empíricas, condiciones que no favorecieron a la psicología en particular. 

1.2.1.5.2.-Formación de la Psicología en México (1986-1958) 

El 19 de diciembre de 1986, el Dr. Ezequiel A. Chávez profesor de la Escuela Nacional Preparatoria es a quien 
se le atribuye el inicio académico de la psicología en México al instaurar el primer curso de Psicología y 
ser al mismo tiempo el primer profesor en efectuarlo. 
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Sólo son 17 años después de haberse inaugurado en el Laboratorio de Liepzig Wilheim Wund y" puede 
identificarse en su fundamentación la influencia estructuralista derivada del racionalismo kantiano -Kulpc, Wundt 
y Tichener y la fenomenología de Bergson " Ibídem p. 6 

1.2.1.5.2.1.- Antecedentes del período de formación de la Psicología en México. 

• "1876.- Primera cátedra de Psicolog!a en México llevada a cabo por e! i)r, Ezequiel Chávez en la Escuela 
Nacional Preparatoria. 

• 1901.- En la decripción del carácter del mexicano, Chávez elabora un ensayo en el cual resalta los rasgos 
distintivos de la personalidad. 

• 1902.- Enrique O. Aragón publica el libro titualado "Psicología". 
♦ 1903.- A primer of psvchologv de Tichener, traducida por Chávez. 
• 1905.- Baldwin visita por primera ocación a México, autor que influye organismicamente a la psicología 

en México. 
• 1907.- Se traduce parcialmente a IV. Maui' en sus Fundamentos de la Psicología Fisiológica. 
o 1908.- Segunda visita de Baldwin 
• 1910.- Tercera visita de Baldwin J. 
• 1911.- Mesa Gutierrez, publica "Ficción de Locura" 
• 1912.- Primer Laboratorio de Psicología fundado por Aragón ... 
• 1920.- Principios de Psicología publicado por Castellum... 
• 1920.- Cuarta visita de Baldwin .l. 
• 1923.- Pierre Janet visita México. 
• 1924.- En la Secretaría de Educación Pública se constituye el Departamento de Psicopedagogía e 

Higiene. 
• 1928.- Ensayo de Psicología de la Adolescencia publicado por Chávez Ezequiel. 
• 1936.- Inauguración del Instituto de Psicología y Psiquiatría, por Aragón. 
• 1938.- Maldición del Curso de Psicología a nivel de posgrado en la Facultad de Filosofia y Letras de hi 

UN.A.M 
• 1939.- Los filósofos españoles exiliados empiezan a impartir cátedra en al U.N.A.M 
• 1941.- Durante la Segunda Guerra Mundial, Aragón publica plestimogralia 
• 1946.- Henri Bergson visita a México, influye en los jenómenologos. 
• 1955.- ¡l'Amo Millón tienda el Departamento de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la 

U.N.A.M 

Son cuatro los aspectos fundamentales que determinan a la psicología en México en los años cuarentas y 
cincuentas: Psicoanálisis, Psiquiatría, Fenomenología y Psicometría. Características que influeron hasta 
épocas recientes, y se puede decir que de alguna manera, fueron pilar de formacion de profesores de psicologia 
de los cuales quedan algunos en circulación. Ibídem pp. 7-8 

1.2.1.5.3.- LA PSICOLOGÍA EN MEXICO 1960-1990 

Aún en la indefinición del quehacer profesional 'los psicólogos en los años sesentas intenta definirse e 
independizarse de ser una disciplina auxiliar y meros aplicadores de tests, no propiamente psicómetras en el 
sentido estricto del término, se labren los campos de aplicación tales com la salud, la educación, las 
organizaciones, la investigación...Puede identificarse un marcado matiz psicoanalático en su orientación, 
producto de la ton nación y de la práctica de los profesores. pero también puede identificarse una otra orientación 
que trata lo psicométrico de estricta influencia norteamericana y por otro lado un sesgo humanistico de carácter 
fenomenológico, específicamente existencial. doctrina entonces de moda mundialmente. 
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La práctica emergente busca nuevos horizontes a la psicología entonces dominante son tres características 
básicas las que guiaron una adecuación al curso de la psicología corno disciplina científica: 
• - Confirmar una Psicología Científica. 
• - Preocupación por crear y colifirmar una psicología propia. 
• - Preocupación de una psicología orientada hacia las necesidades de la sociedad. Ibídem p. 9 

Una amalgama indefinada de tendencias prevalecia en la psicología de esas fechas, se mezclaban, diferentes 
aproximaciones psicoanalíticas, conductistas, cognoscitivistas, materialistas, humanistas, transculturalistas. En 
esta última podernos identificar la relación Rogelio Díaz Guerrero y el Grupo de Austin, Texas. 

Relación que intentará de trasponer el modelo norteamericano, en particular los trabajos psicosocialcs dirigidos 
hacia el estudio del mexicano. Estudios que prevalecen hasta la fecha, circunscribéndolos actualmente a 
problemáticas en la frontera norte del país. 

Respecto al Conductismo este se instaura inicialmente en la Universidad Vcracruzana de Jalapa, semillero de 
actuales investigadores y docentes que de alguna forma conservan su formación inicial. Esta escuela logra 
alcanzar una trascendencia y repercusión a nivel nacional y puede identificarse en la mayoría de Planes de 
Estudios a nivel nacional, que si bien no son ortodoxos al respecto guardan un alto porcentaje de los créditos en 
su conformación. 

Etapa de transcisión en que la que el Colegio de Psicología de la se autonomiza de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la U.N.A.M. 

A su vez se da un giro del psicoanálisis al conductismo y a otras tendencias psicológicas tales como el 
estructuralismo cognoscitivista, hacia el materialismo de la reflexología entre otras. Giro que no se da de manera 
estricta, pero si gradual y no modifica solamente los contenidos del Plan de Estudios, sino también a la 
estructura administrativa, de organización académica y de poder. 

Es formado el C.N.E.1.P. en 1971, su objetivo básico es de concentración y centralización, unificar 
académicamente a nivel nacional el ejercicio de la profesión. Acordando equiparar programas y planes de 
estudio, controlar el crecimiento de la matrícula que se había venido incrementando y definir en alguna fbnint la 
práctica profesional por medios de perfiles. 

Se reconoce oficialmente la profesión del psicólogo por Gobernación. 

La corriente psicoanálitica en lo académico presenta una tendencia decandente, y se tonta emergente otras 
corrientes, principalmente el conductismo y la Escuela Ginebrina representada por Piaget que encuentran un 
proselitismo identificable hasta la fecha bajo sus correspondientes modificaciones de actualización. 

Puede agregarse un desarrollo en el terreno de la psicofisiologia, es importante resaltar el inconcluso trabajo de 
Peón Contreras Raúl que dió pie a un sinnúmero de investigaciones e investigadores en este campo, en. la 
U.N.A.M. surge un grupo de estudio denominado "Grupo Pavloviano" que abordaba la reflexología rusa allá 
por los mediados de los setentas. 

A manera de conclusión, si se habla de la Psicología actual, esta presenta ciertas particularidades, una de ellas es 
su pluralidad, sus matices de configuración son variados :y poco precisos, no se puede hablar de un paradigma, ni 
propiamente de una psicología mexicana como tal, es además ecléctica y poco definidas sus fronteras, 
principalemnte en el campo laboral, en el quehacer entre sus áreas o campos de aplicación y en la diferenciación 
de la práctica profesional con otras disciplinas. 



1.2.2.- NIVEL ESTATAL. 
Caracterización Geográfica, Demográfica y Socioenconómica del Estado de 

1.2.2.1. Medio Físico. 

El Estado de México tiene 22,500 Kilómetros cuadrados de superficie y se localiza al sur de la Altiplanicie 
Meridional del País..Los Estados de Querétaro e Hidalgo limitan al norte, Guerrero y Morelos al sur, Puebla y 
Tlacala al oriente, Guerrero y Michoacán al poniente, rodeando por el norte, oriente y occidente al Distrito 
Federal. 

♦ Clima. Predominantemente templado en la mayoría de su territorio, en particular los valles localizados en las 
regiones norte y centro de la entidad. Por la parte Sur el clima es cálido, en la parte noreste hay un clima 
seco de estepa y un clima frío es localizable en la parte central del Estado. 

♦ Temperatura. Entre los 12 y 18 grados Precipitación pluvial > 700min. 
Cuencas hidrológicas.- Alto Pá.ntico, del Valle Cuatitlán-Texcoco, Lerma-Chapala-Santiago, Rio Balsas. 
♦ Los recursos hidrológicos superficiales más relevantes son el Rio Lerma y los afluentes de los Rios 

Amacuzac, Cuetzamala y Moctezuma. La disponibilidad de agua subterránea, los acuíferos históricamente han 
sido superexplotados básicamente con el propósito de llevarse el agua al D.F. 

♦ Medio Ambiente. Altamente contaminado, el mayor a nivel nacional, sus causasprincipales, 	los 
contaminante automovilísticos y deshechos industriales. 

♦ Uso del suelo. 30.6% agrícola; 17% penado; 31.0% forestal; 12%.0 
otros usos Inegi, 19811.2.- Población.(1988) 

♦ Demografía. Alto desarrollo y fuerte dinámica demográfica como consecuencia del desarrollo económico en 
el Estado desde los inicios de los sesentas. Aumento considerable que va de 1,897,851 habitantes en 196t) a 
9,815,901 en 1990. Convirtiéndose en la entidad de mayor población en el país y es del 12,1% su 
participación en la población total del mismo. Algunas causas de este acelerado crecimiento lo 
constituye la inmigración de personas de otros Estados. Nacidos en la entidad - 5,964.194 (60.3%); Nacidos 
en otra entidad 3,908,008 (39.5%); Extranjeros 23,590 (0.2%). Pichardo Pagana, segundo informe de 
gobierno, Apéndice Estadístico. Tomo 1). 

Con una población joven 53.1% menor de 20 años; una población escolar de 5,202,016 que tluctua entre 5 y 
24 años y forman el (52.6%) del total estatal cn la siguiente distribución. 
♦ -de 5 a 9 años: 1,430,166 (14.5%) 
♦ -de 10 a 14 años: 1,321,241 (13.5%) 
♦ -de 15 a 19 años: 1.321,672 (13.4%) 
♦ -de 20 a 24 años: 1,118,937 (11.3%) 

Un alto y significativo desequilibrio se presenta en la distribucion territorial de la población estatal, de los 9, 
815.901 habitantes de la entidad. 8,529,143 (86%) se concentran en las regiones socioeconómicas I, II y 111. 
El 13.1.% restante se localiza en las otras regiones del Estado. La zona de mayor 
concentración se localiza en el área conurbada con el Distrito Federal y la conforman 17 Mimicipios quedando 
incluidós el 64.7% de población estatal. Cifras preliminares El Censo de Población y Vivienda, 1990:. Se puede 
identificar una correlación entre el crecimiento urbano y la demografia. 

1.2.2.2. Desarrollo económico. 

El modelo de desarrollo económico del Estado de México ha sido determinado principalmente por los siguientes 
dos factores. 
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- Las características y los efictos de la política nacional de desarrollo, sobre todo a partir de 1940 

cuando se adopta el modelo de industrialización; 

2) - La cercanía del Distrito Federal, siendo este el centro de poder político y económico del país. Oudlul 

H. Díaz. A. Troche ,(1991) . Informe sobre contexto estatal. Fac. Ci. Con. Agosto 1991. Toluca, Alex. p. 

5 (25) 

Su desarrollo económico es el segundo en el país en cuanto industrialización lo que en consecuencia ha sido 
transformada la estructura socioccónomica y afectado todos sus ámbitos, ello puede identificarse en el 

"crecimiento acelerado de la población, el proceso de urbanización, cambios en la composición de las clases 
sociales, crecimiento espetacular del aparato industrial, y el establecimiento de infraestructura social y 

productiva, aparecen cambios, desequilibrios y desigualdaes sociales, sectoriales y regionales" (Ibidem) p. 5 

1982 fecha desencadenamiento de la crisis y su afectación en todos sus sectores de la economia estatal, 
traduciéndose en el estancamiento productivo, caída de los salarios e ingresos reales de la mayoría de la 

población y el crecimiento del desempleo y subemcpieo, rural y urbano. 

En 1989 el Producto Interno bruto Estatal the de $1,267,483, distribuido en los siguientes sectores: 

• - agropecuario, silvicultura y pesca $2,375,175 (4.6%) 

• - industria $ 24,065,377 (48%) 

• - servicios $24,820933 (48.4%). 

1.2.2.2.1. Sector Primario. 

Este sector ha recibido poca atención a últimas fechas en términos de inversión, créditos y otos recursos, dado que 
se priori= y canalizan al sector urbano-industrial, pasando a ser secundario el sector del agro donde aparecen 

algunos fenómenos agrarios particulares tales como el minifundismo, bajos niveles de productividad, 

descapitalización y precarias condiciones de vida del campesino. 
En 1989 una siembra de 871,993 hectáreas, el 82% de temporal y 17% de riego. El patrón de cultivo destaca 
el maíz 70%. Sin embargo la entidad es una de los más importantes productores de maiz a nivel nacional. 

Otros productos cultivados son los cereales, forrajes,legumbres, frutales y hortalizas (Pichardo Pagaza, op. cit. 

cifras preliminares) (27) 

Con respeto a la ganadería es una actividad secundaria, dado que su realización es extensiva, en condiciones 
inadecuadas para un desarrollo óptimo, sólo el I% de la superficie pecuaria es dedicada a la ganadería intensiva. 

La producción ganadera se enfatiza en el ganado ovino, avicultura y ganado porcino. 

1.2,2.2.2. Sector Secundario 

1-la sido la industria básicamente el motor del desarrollo económico del Estado de México. En 1989 
$57,086.193 	producción bruta de la producción de las industrias de transformación, 	con 11.962 

establecimientos y 405,671 personas ocupadas. Pichardo Pagaza, I. op. cit.. p. 16. Las principales ramas de 

actividad en este sector son: 

• - Alimentos. 

' • - equipos. 

• - química. 

• - textil. 

• - papel. 

♦ - eléctrica y electrónica. 

• - hule y plástico. 

♦ - productos metálicos. 
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• - metálicas básicas. 
• - minerales no metálicas. 

Estas diez ramas abarcan el 89.0% de la producción bruta, el 81.0% del personal ocupado y 78.9% de 
establecimientos. Otro punto a considerar es el grado de diversidad de la estructura industrial. 

El Corredor Industrial Lerma-Toluca es la zona pincipal donde se concentran las plantas industriales de mayor 
producción, de inversión de capital y de personal ocupado, la mayoría son filiales de empresas 
transnacionales, lo mismo se identifica en las zonas conurbadas con el Distrito Federal, en el resto del Estado 
predominan las micro, pequeña y mediana industria. FIDEPAR, un programa de descentralización del Estado ha 
puesto en circulación algunos parques industriales en diferentes zonas, tales como Atlacomulco, Santiago 
Tianguistenco, Jilotepec, Toluca y San Pedro la Isla. 

1.2.2.2.3.- Sector Terciario. 

Los servicio tales como el de Salud, Educación,Comunicación y Transporte, Turismo, Sistema Financiero y el 
Comercio son algunos de los que se pueden citar en este sector que por su heterogeneidad, por la diversidad de sus 
subsectores sus actividades y por sus diferentes condiciones y escalas de operación de las instituciones y 
empresas donde su relación estrecha con la racionalidad del Estado marca su caracterización, el énfasis por la 
industrialización determina una concentración urbana que en consecuencia de las actividades que exige se 
constituyan polos de desarrollo, ello transforma patrones culturales y de conducta y por lo tanto exige 
adecuaciones continuas de instituciones de servicio que den respuestas a estas continuas demandas. 

I .2.3.-REG IONA I. I ZACION. 

"Para propósitos de.  planificación Regional, el Gobierno del Estado de México utiliza una regionalización 
única que divide la entidad en 8 regiones socioeconómicas que comprenden a los 121 Municipios. La idea de 
adoptar una Regionalización única surgió en 1976, para estblecer criterios uniformes que fueran seguidos tanto 
por las dependencias federales como estatales y municipales. Esto obedeció a una necesidad administrativa, ya 
que antes cada dependencia utilizaba su propio esquema de regionalización, lo que resultaba una anarquía, titila 
de coordinación interinstitucional y desperdicio de recursos. La regionalización única fue aplicada primero en el 
sector agropecuario, formulándose 8 regiones denominadas Distritos Agrícolas, tomando en cuenta la división 
política en municipios, los distritos rentísticos y factores fisico-naturales" Oudhof, I-1. et. al (op: cit. p. 6) 

"No es sino hasta 1981 que queda establecida en forma definitiva la regionalidad única para todos los programas 
y todas las dependencias del Gobierno. La adopción del esquema parte de una reforma administrativa y constituye 
uno de los elementos en la estrategia de desarrollo establecida en el Plan Básico de Gobierno 1981j. 
1987".Oudhof, H. et. Al. (op. cit. pp. 9-10) 

De 	1981 a la fecha se ha mantenido constante el esquema de regionalización, sin • realizar modificaciones 
quedando las ocho regiones socioeconómicas del estado de México de la siguiente manera. 
1. Toluca. 
//. Zumpango. 

Texeoco. 
IV Tejupiko. 
V Ailacomulco. 
VI Coalepee Harinas. 
VII. Valle de Bravo. 

dilotepec. 
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La promoción de actividades de planeación regional y la coordinación entre dependencias, instituciones y 
programas requirió de la regionalización estatal como criterio político-administrativo y a pesar de serias 
limitaciones trata de equilibrar las profundas desigualdades en la entidad, sus restricciones de intervención está►  
delimitadas por su propio modelo de desarrollo tanto nacional como estatal. 

1.2.3.1.- Polos de Desarrollo del Estado de México. 

1) - Las 17 ciudades periféricas que conforman la zona conurbada con el Distrito Federal, que abosrben el 65% 
de la población de la entidad y donde se ubica la mayoría de la gran industria y de los grandes centros 
comerciales y de servicios. 

2) -El Arca Metropolitana de la Ciudad de Toluca, constituida por los Municipos de Toluca, Lerma, Metepec, 
Zinacantepec, San Mateo Ateneo y Ocoyoacac. Aquí se localiza la sede el Gobierno Estatal,y el 
corredor industrial Toluca-Lenma es el segundo centro industrial más importante de la entidad. 

1.2.3.2- El Sistema de Educación Superior eb el Estado de México. 

Los datos citados en el siguiente apartado provienen de: Ojeda E., Patricia y Oudhof, Hans. La educación 
Superior en el Estado de México. Caracterización del Sistema y Primer Acercamiento a su Problemática. Abril 
de 1991). Ojeda, P y Oudhof, 11 (1991). 

1.2.3.2.1.-Instituciones de Educación Superior. 

En este apartado encontramos de nueva cuenta una diversidad de Instituciones de Educación Superior, 
diferenciadas entre sí por sus diferentes subsistemas, tipos de control y planteles. Hay 93 Instituciones de 
Educación Superior en la entidad 70 son instituciones públicas (75%) y 23 privadas (25%). La distribución por 
subsistemas es la siguiente: 
♦ universitario 26 (20%) 
♦ tecnológico 9 (10%) 
♦ normal 58 (62%) 

El subsistema universitario de la U.A.E.M. está conformado por cuatro unidades académicas desconcentradas: 
cuatro que pertenecen a la U.N.A.M.; el Colegio Mexiqucnse, el Colegio de Posgraduados; y 15 universidades o 
instituciones universitarias privadas. También aqui puede identificarse la concentración regional, ya que el 
79% se localiza en las regiones 1, 1Iy III. En el caso del subsistema universitario el 88% de los planteles están 
ubicados en dichas zonas. 

1.2.3.2.2.- Matrícula. 

En los últimos I() años se ha presentado un alto incremento en la matrícula universitaria y tecnológica, pasando 
de 53,805 en 1980 a 92,072 en 1990. El nivel universitario representa el 8.5% del total nacional, lo que lo hace 
ocupar el cuarto lugar a nivel nacional después del Distrito Federal (23.4%), Jalisco (9.0%) y Puebla (8.6%). 

Un incrento gradual- se ha presentado en la instituciones privadas de 9.3% en 1980 a 15.0% en 1985 v 19.4 en 
1990. El 80% de la población estudiantil se encuentra en las instituciones públicas. Estos datos indican una 
tendencia a la privatización de la Educación Superior en la entidad. 

Hay una concentración de la matrícula universitaria y tecnológica en algunas Instituciones de Educación Superior. 

1990, los cincos planteles de mayor concentración (70%). 
♦ U.A.E.M. 20,500 estudiantes. (22.3%). 
♦ E.N.E.P. ACATLAN. U.N.A.M. 15,167 estudiantes ( 16.5%). 
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E.N.E.P. ARAGON. U.N.A.M. 12,418 (13%). 

♦ Facultad de Estudios Superiores Cuatitlán. 10,566 (11.5%). 

♦ E.N.E.P. IZTACALA. U.N.A.M. 5,721 (6.2%). 

1.2.3.2.2.1- Distribución geográfica de la matrícula de licenciatura 

Se concentran en la regiones 1, II y III absorbiendo el 98% de la población estudiantil. En los municipios de 

Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyod, Cuatitlán Izcalli y Tlalncpantla se presenta esta concentración con un 79%. 

1.2.3.2.2.2.-Distribución de la matrícula por áreas del conocimiento en el ciclo 1986-1989: 

Ingeniería y Tecnología 21% 
• ♦ Educación y Humanidades. 16.9% 

,• 	Ciencias Agropecuarias. 8.7.9') 
• Ciencias de la Salud. 8.4. 
• Ciencias Naturales y Exactas. 3.5. 

1.2.3.2.2.3.-Matrícula de Posgrado. 

Hay siete instituciones con carreras de posgrado con una población estudiantil total de 1,856 personas. 

La paticipación de las institucioes públicas en la matrícula es de 97.7% y la de las instituciones privadas el 

2.3%. No hay instituciones donde se imparta el doctorado. 

Número de Carreras. el número total de carreras por nivel en la región es de 65 licenciaturas; 30 especialidades 

y 30 maestrías. 

En 9 instituciones sólo se ofrece una carrera de licenciatura o de posgrado, 

Posicion de la U.A.E.M. en el Sistema Regional de Educación Superior. La Universidad atiende a 20,500 

alumnos de nivel superior, representando el 81.0% del total de la zona. A nivel posgrado la matrícula asciende a 

1.183 alumnos lo que significa una participación de 79.9% en lo que se refiere a las carreras de licenciatura y 

posgrado, la U.A.E.M. abarca el 60.0% y el 76.7% 

del total regional, respectivamente. (ibídem, Anexo: Instituciones de Educación Superior en el Valle de Toluca. 

1.2.3.3. Personal Académico. 

En 1990, el número de profesores en la Instituciones de Educación Superior de los subsisternas universitarios y 

tecnológicos en la entidad sumaba a 9.948 con la siguiente distribución: 

• Tiempo completo 1.516 (15%) 
• Medio tiempo 498 (5.0%) 
♦ Por horas 7,934 (79.8%). 

Considerando únicamente a la universidades públicas, la proporción entre el número de estudiantes y los 

profesores .de tiempo completo o medio tiempo era de 71 alumnos en 1990. Para el caso específico de la 

U.A.E.M. el ¡indice llegó a 40 alumnos el mismo año. 

1.2.4.- LA ENSEÑANZA DE PSICOLOGÍA EN LA ENTIDAD. 

En ocho Instituciones de Educación Superior del estado de México se imparte la carrera de licenciatura en 

Psicología: 
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• EN.EI'. IZTACALA. 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. 

♦ Universidad Anáhuac. 
• Universidad del Valle de México. Plantel lomas Verdes. 
* 	Universidad Franco Mexicana. 
♦ Universidad del Nuevo Mundo. 

♦ Instituto Cultural Isidro M'eta. 

A excepción de la U.A.E.M y el Instituto Isidro Fahela que se encuentran ubicadas en la Ciudad de Toluca, 

las restantes se localizan en la zona conurbada con el Distrito Federal. 

La matrícula total del conjunto de instituciones es de 3.337, con un primer ingreso de 1,084; el número total de 

egresados en 1989 fue de 556. Del total de estudiantes 687 son del sexo masculino (20.6%), y 2.650 del sexo 

femenino (79.4%). La U.A.E.M. y la E.N.E.P. lztacala son instituciones públicas, su matrícula esta tal es de 

82.2%. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta de la U.A.E.M, es la segunda institución de mayor número de 

matrícula con una participación del 2.77% en la población estatal, tiene mayor matrícula la E.N.E.P Iztacala. 

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO 1990. 
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CAPITULO 2 

2.- HISTORIA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA... 

Dos años después de la labor de Isidro Fabela en el haber promulgado la Ley de Autonomía que permitió la 
creación de la Universidad Autónoma del Estado de México en el ano de 1958 se da inicio de la Especialidad de 

Psicología en la Escuela Superior de Pedagogía, En este afro fungía como director de la Escuela el Sr. Joaquín 

Murrieta Cabrera, que al mismo tiempo desempeñaba el puesto de director de Educación Pública del Estado. 
Identificando que la labor puesta en esta actividad fue la de un entusiasta impulsor de esta disciplina, pues 
consideraba que se trataba de un disciplina científica con futuro dentro de la entidad y que de alguna manera 
presentaba una posibilidad de desarrollo 

En poco tiempo habría que considerar la pertinencia de esta decisión, se presentaron una serie de obstáculos de 
diferente índole. El principal problema lo formó el abandono de los estudios por parte de los aluminios. Ciertas 
determinantes por parte de ellos los obligaron a la deserción de los estudios emprendidos. Estudiantes que 

trabajaban dentro de su profesión como profesores normalistas y esa misma condición laboral les dificultaba la 
asistencia a clases, la exigencia de trabajos escolares, además el de considerar el largo período que tcndriase que 
cubrir para la consecusión de los estudios.. En cierta forma la inespecificidad de los estudios que eran impartidos 

presentaban cierta apatía y un divorcio entre lo visto en clase y en la realidad circundante. La primera generación 

de estudiantes estuvo constituida por 75 miembros, de los cuales únicamente concluyeron 15 de ellos y poco 
menos se titularon. 

Citemos nombrando a los alumnos que conformaron la Primera Generación de Egresados (1958-1961): Alejandro 
Tarello Esperanza, Camarena 1-tuerta Pilar, Camarena Huerta Regina, Espinosa María Eugenia, Huerta Vilchis 
Blanca, Jaimes Real Oída, López Fuentes Torres Teófila, Mejía García Salvador, Nuñez Salgado Ana María, 

Quinto Gutierrez Enrique, Ramírez Zapata Alfredo, Ramírez Zapata Aurora, Serrano Mora Fernando, Urtoz 
Ortiz María Luisa, Vélez Orozco Josefina. 

Y de una vez aquellos que conformaron la Segunda Generación de Egresados: Armas Dominguez Gloria, Bringas 
Miranda María del Carmen. Espinosa de los Monteros Olga, González Figueroa Cristina, Jaramillo Vences Maria 

de la Luz, Morales Quiroz María Concepción, Nuncio González Ana Elena, Orozco García Lidia, Salinas 

Mondragón María de Jesús. Zárate Sandoval Bertha. 

La Escuela Superior de Pedagogía había cambiado su nombre por Escuela de Filosofía y Letras donde la Lic. 

Josefina Velez de Garduño falla en que continue la carrera de psicología en la entidad, sin embargo a pesar de 

muchos esfuerzos por. su permanencia desaparece la carrera 1966. Hubo intentado modificar el Plan de Estudios, 
al modelo de la UNAM no obstante no lile posible proseguir. Decisión un tanto a destiempo, puesto que en 1967 
un año después de la caída del rector Chávez en la U.N.A.M. el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la misma institución, habria de cambiar su sentido, su orientación. Un cambio sustancial en el 

desarrollo profesional y científico de la Psicología. Una transformación que iba de la perspectiva psicoanalítica, 

que por décadas había conformado lo imperante, viraba entonces hacia lo decadente como ordenación, como 
práctica profesional y ejerccio científico . El conductismo conformó lo emergente en ese momento y su arribo 

sentaría nuevos derroteros y paradigmas en esta disciplina Sin embargo ajena a esta problemática, y desde otro 
espacio académico y regional no fueron consideradas las condiciones sociales de un trabajo de mayor amplitud 

puesto que en esos momentos no existía un plan o programa nacional que permitiera al menos estar informado de 

políticas educativas que condensaran el saber profesional. Y si no lo sabía, no se pudo encontar una justificación 

de corte profesional y/o científico que permitiera la sobrevivencia de la psicología. 

Poco o nada mejor dicho pudieron hacer por el proseguir de esta profesión en al ámbito académico y su 

desaparición como carrera profesional en la entidad tuvo repercusiones en los egresados, puesto que sin escuela, 

sin instalaciones fisicas, sin profesores, sin ninguna instancia formal académica, se quedaron sin la posibilidad 
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inmediata de titularse. Es importante mencionar que en esas fechas la U.A.E.M. no otorgaba el reconocimiento 
profesional respectivo. Todo queda suspendido y poco a poco olvidado, nadie se titula, no se cristaliza la 

profesionalización y los egresados se disgregan en su cotidianidad. 

Un nuevo intento de instituir la psicología como carrera profesional dentro de la U.A.E.M. Retómase que la 
psicología en México, en particualr en la U.N.A.M. pasaba por un período de transición ya que ella no sólo 

cambiada su Plan de Estudios, sino que había cambiado su enfoque como disciplina científica, en esas fechas. 
1973, en la LI:A:E:M fue condición y pretexto que adoptara en cierta forma la orientación del Plan de Estudios de 

la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. Respondiendo al Programa de Modernización de la Administración 
Pública, por lo tanto de la Reforma Educativa planteado por el gobierno del Lic. Luis Echeverría Alvarez, Año en 

que se inicia el proceso de descentralización del Gobierno Federal que permitía a la Instituciones de Educación 
Superior, en este caso a las Universidades, liberarse se ciertas funciones rutinarias que habían estado centralizadas 

y se presentaba la posibilidad de evaluar, asesorar y coordinar el sistema educativa por regiones. 

2.1. PRIMER PERIODO: ACADEMIA 1)E PSICOLOGIA 

En septiembre de 1973 se funda la licenciatura de Psicología en el Instituto de Humanidades que había 
cambiado su nombre anterior de Escuela de Filosofía y Letras Al frente como Coordinadora de la Academia de 

Psicología la C. Clementina Cedillo egresada de la U.N.A.M. y que nunca presentó documentación alguna que 
acreditase su formación profesional. Presentó un Plan de Estudios para los dos primeros años de la carrera 
(1973-74 y 1974-75). A manera de historia curricular citemos a las materias y asignaturas que conformaran el 

Primer Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología de la Escuela Superior de Pedagogía Anexo I. 

La psicóloga argentina Hilda Marchiori de formación psicoanalítica (Klciniana) sustituye a la C. Clementina 

Cedillo en la Coordinación de la Academia y se encarga de traer profesores de México y del Facultad de 

Psicología de la U..N.A.M. entre ellos trae al Dr. Germán Monroy Ayala, Lic. Guadalupe Benavides 
Hernández, Lic. Jorge Bralram Velazco, Psic. Jaime García Mcndez entre otros; siendo ellos quienes tramitan la 
titulación de las dos primeras generaciones del antiguo Plan de Estudios, para ello se forma una comisión de 

profesores de la U.N.A.M. (Dr. Luis Lara Tapia, Mtra. Maria Luisa Morales, Lic. Carlos Peniche Lara, Lic. 
Roberto Alvarado quienes conforman el jurado para dar el trámite correspondiente a los exámenes recepcionales 

efectuándose en el año de 1975. Sólo a 10 sustentates se les otorga el título correspondiente bajo determinados 
condicionantes, entre la que se puede destacar fue el de postegar el resultado del examen un año después siempre 

y cuando se hubieran actualizado en conocimientos propios de la disciplina. 

Entre los egresados podernos citar algunos de ellos, ésto debido a que de alguna manera han venido 

interviniendo en el desarrollo de la propia Facultad. Lic. Antonio García Infante, Lic. Maria Eugenia Espinoza 

Espinoza, Lic. Cristina Gonzalez Figueroa, Lic. Maria de Jesús Salinas de.  Pantoja, Lic. Pilar Camarena 

Hurtado, Lic. Regina Camarena Hurtado. 

Al igual que en la U.N.A.M. el Colegio de Psicología en 1969 buscó su independización y autonomía de la 
Facultad de Filosofia y Letras. aquí en el año de 1976 se repite la misma circunstancialidad, efectuando su 

independencia bajo la gestión de la Lic. Guadalupe Benavidez Hernández que representaba a un grupo de 
profesores que exigían y comprometían con el cambio; el Dr. German Monroy Ayala, Lic. Carlos Serrano 

Sánchez, Lic. Cuauhtémoc Molina Ayala, Psic. Gerardo Esperanza García, Lic. Jorge Braham Velazco, Lic. 

Julita Garay López, Psic. Jose María Aranda Sánchez, Psic. Alfredo Díaz y Serna, Ing. José Salazar Mejía. 

En el ciclo 1975-1976 se conforma el siguiente Plan de Estudios (1975-1992), siendo éste aprobado por la 

Autoridades Universitarias correspondientes en la fecha del 16 de Agosto de 1976. 

La participación estudiantil fue definitiva entre ellos citemos algunos que destacaron por su intervención: Jaime R. 

Gutierrez Becerril, Juan Jose. Figueroa Millán, Pilar Gallego Vargas, Juan Eduardo Valdes Azcarate. Araceli 
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Rodriguez Solano, Socorro Nucamendi Espinoza, Adolfo López Suárez, Armando Martínez Solís, Elías Garcia, 
Flores, Irma Patiño, Ignacio Morales Hernández, Sergio Luis García [turriaga, Teresa Ponce Dávalos, Elvia 
Ayala Vazquez, Ignacio Guizar, Lourdes Medina entre otros. La cita de estos entonces alumnos tiene relevancia 
dado que ha proseguido dentro de la facultad y fungen o han fungido como docentes e investigadores dentro de la 
misma a excepción García Mores y l'afilo. 

Conveniente es el indicar que la población estudiantil de la Academia de Psicología constituía la parte 
mayoritaria del estudiantado del Instituto de Humanidades era el 50% de este, por lo tanto políticamente 
constituía en la correlación, una postura de fuerzas decisiva en la separación y autonomía de la Academia de 
Psicología, En ese momento el entonces Gobernador del Estado de México, Dr. Jorge Jiménez Cantil, donaba 
los terrenos para la construcción de las instalaciones de la facultad; el Rector Barrera Legorreta ( 1971-
1977) daba el apoyo necesario y facilitaba el proceso de independencia de la Academia para constituirse en una 
Facultad propia sus objetivos y propósitos, todo este facilitamiento también significaba un intento de escisión 
de fuerza política en el Instituto de Humanidades que sostenía algunas inclinaciones marxistas y que su 
planta docente se le había identificado como crítica y liberal, era entonces necesario debilitar dentro de la 
Universidad aquellas posiciones que estuvieren encontradas a la hegemonía imperante, por ello el otorgiuniento 
de independencia y de las facilidades de la legitimación del actual Plan de Estudios. 

En la sesión del H. Consejo Universitario con fecha del 26 de enero de 1977 se aprueba la transformación de 
la Academia de Psicología en Facultad de Ciencias de la Conducta, quedando libre, independiente y 
autónoma del Instituto de Humanidades. Se aprueba también el Plan de Estudios 	presentado por la 
Coordinadora Lic. Guadalupe Benavidez Hernández, bajo la consideración de efectuar un seguimiento y 
evaluación del mismo a un ario, el resultado del mismo permitiría hacer los ajustes y en su efecto adecuar, 
cambiar los aspectos curriculares que fueren necesarios. Se crea el Bachillerato de Ciencias de la Conducta y 
Humanidades para el estudio de la carrera. 

2.2. FACULTAD DE. CIENCIAS DE LA CONDUCTA. 

Algunos aspectos importantes de aclaración: El primero, ¿por qué no se le nombra Escuela o Facultad de 
Psicología y se le nombra Facultad de Ciencias de la Conducta? Segundo ¿cómo explicar el salto de Academia 
a Facultad sin tener estudios de posgrado? 

Un tercero ¿por qué si en el Plan de Estudios propuesto se contemplan 50% de horas teóricas y otro 50% de 
horas prácticas no se han llevado a cabo, sólo se cumplen lo referido a lo teórico? 

Con respecto al primer planteamiento, la idea original era la constituir una Facultad en la que no sólo se 
impartiera la licenciatura en psicología, sino también, otras disciplinas circunscritas al estudio de la conducta, 
tales como Antropología, Sociología, Comunicación y Pedagogía. Condición que por diferentes motivos, 
básicamente políticos y de lucha internas entre los profesores de la facultad no ha sido posibles esta pretensión. De • 
hecho Antropología, actualmente es una Facultad, la Escuela de Comunicación quedó adscrita a la Facultad de 
Ciencias Política y Administración Pública, con Pedagogía actualmente se contempla en la Fac. de Ciencias de la 
Conducta se pensó elaborar un Plan de Estudios acerca de la licenciatura en Planeación y Administración 
Educativa., pero se decidió constituir una maestría que se avocase a tal propósito. Con ello justificaría de cierta 
manera el no nombrarse únicamente Facultad de Psicología como le ocurre actualmente. 

Con respecto al segundo cuestionamiento el H. Consejo Universitario le autorizó a la ex-Academia de 
Psicología de la Fac. de Humanidades se convirtiera en facultad debido a que por esas fechas no había una 
legislación precisa que circunscribiera un ordenamiento al respecto y además la necesidad de la misma 
Universidad de ampliar sus perspectivas profesionales, sin embargo queda el compromiso de trabajar en ese 
punto y crear maestrías que justifiquen a la facultad como tal. Al momento existen dos maestrías. Una Psicología. 
Clínica y otra ya mencionada sobre Planeación y Evaluación de la Educación Superior. Así como las 
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Especializaciones en Administración de Recursos Humanos; Especialización en Educación Especial y Problemas 
de Aprendizaje, Especialización en Orientación Educativa, Consejo Vocacional y Tutoría Académica . Diplomado 
en Psicología del Deporte; Diplomado en Criminalística. 

En el tercer cuestionamiento no hay explicación alguna al respecto, la idea en la formulación del Plan de Estudios 
era precisamente coludir la teoría y la práctica, efectivamente era necesario cubrir un tiempo de 50% de teoría y 
un 50% de práctica que nunca se ha llevado a cabo, aunque a los profesores se les pagara de esa manera. o sea, 
que cobraban el doble, situación que actualmente se puede identificar en aquellos profesores pioneros que 
cobraban como horas de elaboración de material didáctico. 

A este punto se puede agregar que el equipo quienes trabajaron en la elaboración del Plan de Estudios fue 
apartado de la dirección escolar y prácticamente se retiró de la toma de decisiones y los inmediatos 
continuadores no realizaron la autoevaluación de retroalimentación para hacer los ajustes necesarios al Plan 
de Estudios, ni siguieron el proyecto de trabajo en dicho punto según se tenía conten►plado. 

2.3- PRIMER PERIODO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA: LIC. JORGE BIZA HAN VELASCO 

La nueva facultad abandona la instalaciones de la Fac. de Humanidades, instalándose en el Edificio Central 
(Rectoría) en la parte sur del inmueble, donde anteriormente había estado la Escuela de Odontología y 
actualmente se encuentra las instalaciones administrativas de Rectoría, durante los meses de noviembre de 
1976 a marzo de 1977 cuando se mudan a inaugurarlas recien construidas instalaciones ubicadas al norte de la 
Ciudad de Toluca en el kilómetro uno de la Carretera Toluca-Naucalpan, fecha en que la entonces Ex-
Coordinadora de la Academia de Psicología lleva a cabo las primeras elecciones para la Dirección de la nueva 
facultad, resultando electo el Psic. Alfredo Díaz y Sorna, pero al carecer el título profesional, se llega, por 
consenso a la propuesta única ante el Honorable Consejo Universitario del Lic. Jorge Brahma Velasco a quien se 
le nombra director de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la sesión del 8 de mayo de 1977. El Lic. Braham 
nombra a su equipo de trabajo quedando de la siguiente manera. Jorge Braham Velasco. Director; Psic. Alfredo 
Díaz y Sorna. Secretario General; Lic. Pilar Camarena Mora, Coordinación Académica; Lic. José María 
Asida Sánchez. Coordinación de Investigación: P.A.E. Beatriz Bccerril Hurtado Coordinación Administrativa; . 
Pedagoga. Maria Elena Ureña de Esperanza. 

La Universidad en esos momentos se encuentra convulsa, la renuncia del Rector Legorreta afecta en cierta 
manera a la facultad dado su preferencia v consideración que había venido mostrando. 

Se establecen nexos con el Rector Interino Lic. Antonio Huitrón Huitrón a quien se le presenta el Plan de 'Trabajo 
a desarrollar, y quien queda complacido y promete ponderarlo y dar el apoyo suficiente para su realización. 
En esos momentos el Rector Hilaron aglutina a ciertos directores (grupo denominado los tecnócratas) que 
posteriorn►ente Ilevararían a cabo importantes actividades dentro y fuera de la Universidad, entre ellos al Ing. 
Agustín Gasea Pliego quien sería posteriormente Rector, Presidente de la Ciudad de Toluca y Diputado Federal, 
Lic. Jorge Guadarrama López quien también ocuparía el cargo de Rector y Director General del Colegio 
Mexiquense, el Ing. Ensebio Cárdenas quien jugara un papel crítico y de oposición en la siguiente administración. 

Sin embargo en las elecciones por ocupar el cargo de la Rectoría (1977-1980) queda el Lic. Carlos Mercado 
Tovar identificado corno estricto, rígido y de mano dura, sus antecedentes laborales así lo señalaban. De 
inmediato establece convenios con sus opositores al Ing. Cárdenas lo nombra Secretario General de la 
Universidad, quien posteriormente le sustituiría el Ing. Gasea Pliego. En el plano laboral el Lic. Tovar hereda 
movimientos críticos y establece estrategias necesarias para controlar esos brotes desestabilizadores. En la 
U.N.A.M se habían presentado serias convulsiones y en su Facultad de Psicología había revuelta. La 
coyuntura política permitió el establecimiento de los sindicatos de trabajadores y de personal académico y 
utiliza el porrismo para frenar el sindicalismo independiente, asa como a la organización estudiantil que apoyase 
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a los sindicatos o no se aliniara a las directrices institucionales de rectoría. De hecho no paró sino hasta 
encarcelar a algunos de los líderes estudiantiles de entonces Comité, Coordinador de Lucha "COCOLES" 
de inclinación maoista. 

Citemos el texto de Paraninfo en crisis Isla., A. (1987). 
"/976 es fecha clave. La despedida del sexenio echeverrista y su tormentosa herencia enmarcan la 
circunstancia del cambio. El rector Jesús Barrera habla recibido un legado de una institución que se mueve 
bajo el impulso de la improvisación, el tecnocratismo fallido y la corrupción burocrática; durante tres años 
cuida su legado; apoyado por un sector burocrátio, gobierna él y para él. Durante su administración. que 
concede y discrimina, crea el descontento proveniente de un gobierno autoritario, de una Mi:ilustración 
presupuestaria discrecional, de carencias estudiantiles, de la precaria condición salarial de profesores y 
trabajadores..." (Ibídem p. 89). 

"El triunfa reeleccionista de Barrera agita a la Insttución. Aunque heterogéneo, el ►movimiento que genera 
cinwnta su unidad en el repudio a la reelección, al rector Barrera y su grupo; en el curso de los meses que 
dura el paro estudiantil, el movimiento crece, gana coherencia y toma rumbos insospechados. La renuncia de 
Barrera ene enero de 1977 abre causes a demandas estudiantiles inmediatamente exigibles, pero sobre todo a 
la organización de trabajadores administrativos". (ibídem, p-90). 

"Di efecto, los dirigentes estudiantiles, de tendencia maoista, por un lado, logran imponer su linea a un 
zarismo sin vértebras ideológicas y por Otro, agrupan y organizan trabajadores universitarios alrededor de 
sus intereses gremiales. Así la caída de Legorreta deviene espectativas de dar cumplimiento a demmulas 
estudiantiles y de negociar el primer sindicato universitario. En enero de 1977, la fuerza del movimiento es 
indudable,. durante el paro la inconformidad ha reventado en las calles con el puño en alto, La pancarta 
agresiva, la consigna vehemente..." (ibídem, p 90). El proceso electoral que lleva a la rectoría a Antonio 
Hiutrón reproduce en parte el proceso que se había dado en la reelección de Barrera: aislamiento de la 
escuela de ingeniería, rivalidad burocrática entre barreristas y zamtisws...(ibidem, p. 9/). "la designación de 
Mercado ''ovar coma Secretario General viene a ser la expresión más significativa de que Huit•ón, 
instrumento en lo fiaulanwntal del grupo harrerista hegemónico, es el producto de una alianza táctica, y de 
última hora. entre viejos contrincantes.... (ibídem p. 92). 

"Asi, resultado de alianzas burocráticas. acechado por el movimiento etudiantil y trabajadores, abrumado 
por el tiempo del interinato Huit•ón, sin embargo, restablece la vida académica, satisface las demandas 
más inmediatas de los estudiantes, reconoce al sindicato de trabajadores (SITUAEM), firma con éste el 
Convenio Colectivo de Trabajo, promueve la constitución del Consejo Universitario Paritario, Méritos 
indudables de n'airón que sin embargo, no le consolidan..." (ibidem p. 92,). "...m'entra lhairón danza al 
ritmo desquiciado de tanta disonancia, se agota y su administración se extravía. El tiempo de Huit•ón es el 
tiempo de la buena fe, del ajuste vertiginosas sin códigos precisos, del frenesí, de la amnesia cotidiana, del 
ritual de un orden ilusorio: la paciencia, el ir y venir de una reunión a otra. los acuerdos que se olvidan, las 
oficinas aromatizadas. rosas y claveles en todos los rincones. 	el tiempo insolente de presencias ► ))levas, 
triuMalistas, arrogantes en un Consejo Universitario que ha abierto su recinto al COCOL. vanguardia del 
movimieto estudiantil y laboral, a sus brigadas agresivas que llegan a cada sesión con un ánimo explosivo: 
es la izquierda maoista en la antesala de la tierra prometida. armada de consignas de acero, dogmas 
ensordecedores, desatenta con las .realidades concretas" (ibídem. p-93). 

"Desgaste para lhatrón.oportunidad para Mercado aovar, infbaunio para el COCOL. En abril de 1977 se 
barrunta la derrota de Hilaron en las elecciones de mayo para designar el .rector definitivo. Mercado Tovar 
se prepara. capitaliza el desgaste. concierta alianzas comprometedoras. Y se previa la abstención del 
COCOL los e.s•trdiantes de Humanidades. Psicología, Arquitectura. Economía no votarían en el Consejo 

Par►mrio: la izquierda dibuja en.el consejo su línea de silencio: el silencio como ausencia de marginación, 
como renuncia a la existencia política" (ibídem pp- 93-94). 
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"la elección de Mercado Tovar como retos de la UAEM describe un lánguido saludo a una democracia que, 
en el seno del consejo universitario, la institrcüm inaugura en la primavera de 1977; democracia que se 
mueve a tientas, dando palos de ciego. Mercado Tovar resulta electo en el contexto de un proceso de 
elección rectora! que puede ser señalado como el más genuino que se. haya conocido en la UAkM, pues en el 
juego de fuerzas que mueven al consejo paritario no inciden aquellos Actores determinados por las 
posiciones e intereses de los sectores activos que se agitan en el interior de la Universidad: las fracciones 
burocráticas y sus apéndices (estudiantes incondicionales) y el grupo estudiantil hegemónico (COCOL). Estos 
.v nadie más. son los que deciden en mayo de 1977 el filturo de institución en cuanto directivos se refiere" 
(ibidem, p-94). 

"Es indudable que en mayo de 1977 los estudiantes maoístas, incorporados parilariamenle al consejo 
universitario, pueden inclinar a su favor la balanza; poseen un número suficiente de "cundes" en el consejo 
para determinar el curso institucional, está en sus MallOS llevar adelante consecuentemente, el proceso de 
democratización entregar la administración a quien garantice regalar el triunfb a quien consiga atraer el 
oportunismo de los grupos burocráticos. Entre ambas opciones, la tendencia maoista, que cuenta con más de 
25 miembros de un total de 70 aproximadamente, se resuelve por la segunda". (ibídem, p-95). 

Así pues, Mercado Avar, que se había mantenido relativamente aislado durante la athninistración de 
!Mirón, al conseguir aglutinar calladamente el apoyo de barreristas, zaratistas y los llamadas tecnócratas 
(escuela de ingeniería y ciencias químicas) obtiene apretadísima (dos votos de diferencia )mayoría que 
confinde más de veinte abstenciones), mayoría, que al margen de la legitimidad empaña la tendencia que se 
obstenta como democrática, la marca y define en su incapacidad para plantearse alternativas políticas 
concretas" (ibidem p-95). 

"Mercado nwar es, consiguientemente, el producto del silencio del movimiento estudiantil que se niega a sí 
mismo como voluntad de real participación. Pero Mercado Tovar es también el recurso desepenfilo de 
aquellas sectores burocráticos, enquistados en la institución y cuyos mienbros se alertan a ella como su 
presa: peldaño político y botón. Sagaz aprovechamiento de la desesperación y desconcierto bu rocrático. del 
desatino de los grupos que enarbolan banderas democráticas: eso afirma y confirma a Mercado Tovar". 
(ibídem, pp-95-96). 

"Involuntariamente, la tendencia democrática. principalmente el COCOL, consagra a Mercado Tovar: la 
abstención cuino complicidad como repliegue, como irremediable autoex-clusión de la asamblea 
representativa" (ibfikm, p-96). 

"A partir de mayo de 1977 el movimiento estudiantil va perdiendo peso paulativamente en el consejo y filen, 
de él. Mercado Tovar. que como seretario general y durante su campaña rectora! se habla definido a si 
mismo como un liberal que daría cabido: a todas las corrientes ideológicas, se había mostrado también 
enemigo abierto del "izquierdismo" del Comité Coordinador de Lucha. No extralñaría a nadie que una vez 
rector Mercado 'l'ovar comience a golpearlo todo en todos los terrenos y con todas las armas a su alcance. 
(ibídem, p-96) 

La referencia a este texto nos ubica histórcamente el origen de la facultad, la circunstancialidad en la universidad 
es precaria y convulsiva y la participación de los alumnos de psicología era relevante debido a la partipación de 
sus estudiantes otraora alunmos de la Facultad de Humanidades que se habian ahí distinguido por su 
combatividad y número, condición no muy favorable a la administración de Braluun dado que su Consejo 
Paritario de Gobierno se le identificaba como COCOl.„ condición misma que obstaculizaba el arranque de la 
facultad. 
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Los estudiantes se dividían tangencialmente en dos grupos antagónicos los "Guadalupanos" de tendencia 
Zaratista conservadores radicales y los "Cocoles".Los primeros eran dirigidos por dos profesores de la facultad 
Lic. Antonio García Infimte y María Eugenia Espinoza Espinoza que a su vez eran funcionarios dentro de la 
nueva administración de Mercado Tovar, desde ahí maquinaron la calda de Braham, una negociación de la salida 
de los Cocotes por la dirección escolar. Brahain no comulgaba con los Cocotes, pero eran ellos quienes los 
sostenían, su administración con precarios equilibrios de neutralidad política e ingenua en la concertación de 
intereses de la rectoría y del estudiantado. 

Por otra parte el Licenciado Brahan se encontraba limitado en el reconocimiento de la naturaleza dinámica de la 
escuela como un organización, no le permitía identificar así la problemática socio política. La ausencia de 
información acerca de aspectos políticos y micropolíticos no le proporcionaron esa información necesaria para la 
toma de decisiones, él era egresado del área de psicología educativa y esto le circunscribía a la tecnología de la 
enseñanza, pretendiendo con esa perspectiva adecuar la circunstancialidad administrativa a un esquema 
conceptual ideal de la organización escolar y no haciendo caso de su determinación histórco-social. 

El contenido ideológico del trabajo de Braham, no concordaba con las expectativas en su toma de decisiones, 
puesto que pretendió centar en sí mismo el establecer un sistema que minimizara en un esquema de procedimientos 
en el logro de metas inmediatas. No había nada, se tuvo que pensar inicialmente como primer punto, la constitu-
ción del Consejo Paritario de Gobierno, donde por primera ocasión se incluía a los trabajadores, profesores y 
alumnos en un mismo nivel de decisiones. Pensar también en la elaboración de un Reglamento interno, en ordenar 
administrativa y escolarmente la escuela, asignar puestos y funciones con el personal disponible. Esto último 
requería de un consenso entre los miembros de la organización acerca de los propósitos de su interacción, misma 
que se encontraba segnientada por los diferentes sectores. 

El grupo de García Infante a la expectativa de entrar en acción para alcanzar la dirección escolar, el grupo de 
Germán Monroy al que se le había ido de las manos el control de la misma y se encontraba resentido, los 
profesores regionales y de la Ciudad de México prestos a hacer convenios oportunistas a sus intereses, por parte 
de los estudiantes divididos en dos sectores; uno apegado a las directrices de García Infante y el otro grupo radical 
"cocotes" que hacian de contrapeso en la mesa de las negociaciones, por último el sector de los trabajadores 
apegado y respaldado por los estudiantes radicales. 

Aquí la falta de organización y la ausencia de control sobre estos sectores hicieron de la estructura de Braham una 
organización desconectada con el trabajo y el logro de los resultados y efectos él esperados. Su estrechez 
estratégica no le permitía entender el contexto, su ingenuida miopía política le ataba las manos y queda preso en 
sus propias delimitaciones. Pregonaba que su proyecto era estrictamente académico y que no tenia que ver nada 
con lo político. Esta incoordinación afectaba la estructura interna en una incomprensión del proceso organizativo. 
dado que la diferencia de sectores tenían metas muy diferentes, así como caminos distintos para el logro de las 
mismas, en ellas intervenían una gran diversidad de factores que las diferenciaban; la misma socialización de los 
actores marcados con una distinción cultural, la cotidianidad de las experiencias de vida de los miembros, la 
formación profesional y sus experiencia laboral de los profesores, inclinaciones políticas e ideológicas implícitas, 
cutre otras, incidían en una diversidad de desafios que Braham no supo controlar. No tomó en cuenta la 
elaboración de políticas y sus correspondientes toma de decisiones, en ello se encontraban los aspectos 
ideológicos, siempre implicados en el debate, confrontación, discusiones, donde se esgrimían los principios de 
participación democrática, además de aducir que en el fondo éstos eran problemas técnicos. sin entender que 
dentro de la enseñanza, la estructura del currículum, la relación entre profesores y de profesores alumnos, normas 
de toma de decisiones, estilos de organización, gravita la ideología, ahí hinca su basamento, su justificación 
política y filosófica, ahí mismo se derivan las convenciones, los intereses, creados, ideólogicos y personales; la 
asignación de recursos; creencias compartidas; adhesiones personales y de grupo de quienes se encontraban 
implícitos en el currículum. Ello permite entender la formación de alianzas que se presentaban en ese momento. 
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Esto generó una problemática de dificil control hacia el interior, la fragmentación en grupúsculos de intereses 
conflictivos, como se menciona en el párrafo anterior, intereses de y con características específicas: unos, 
intereses creados a partir de la negociaciones con todos y cada uno de los sectores de la trama organizacional, 
intereses ideológicos que se defendían per se, e intereses particulares en los que quedan implícitos los del propio 
Braham. El cual es exigido en deslindar lo administrativo de lo político, para desarrollar y utilizar el poder que le 
generaba su cargo con la finalidad de obtener los resultados que tenía contemplados y no los podía aprehender. 

El mes de abril de 1978, el Lic.Jorge Brahant presenta su renuncia quedando como encargado del Despacho de 
la Dirección el Psic. Manuel Escobedo Osuna. 

2.4.- SEGUNDO PERIODO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA. me' ANTONIO GAMA INFANTE 

Para las siguientes elecciones los candidatos a la dirección fueron el Lic. Germán Monroy Ayala y el Lic. 
Antonio García Infante quien desde las escuelas preparatorias formaría stis cuadros estudiantiles con algunos 
alumnos de la facultad próximos a egresar (Guadalupanos o Vampiros) y a quienes había contratado como 
profesores de las preparatorias y fueran los mismos que le apoyaran con los estudiantes de primer ingreso los 
cuales habían sido sus alumnos y con ese apoyo asegurar la llegada a la dirección el día 19 de mayo de 1978, 
fecha cuando el H. Consejo Universitario le nombra Director de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 

García Infante desmembra a los Cocoles puesto que a su llegada estaban cursando los últimos años de su 
carrera, sólo tuvo que esperar un año para que esto sucediera, sin embargo obliga a salir de la escuela a 
algunos profesores disidentes o que no fueran locales o incondicionales a su administración, misma que careció 
de una propuesta académica congruente, sólo durante su periodo se dedicó a lo que sabía hacer y había 
venido desarrollando, administrar y hegemonizar vía la fuerza la estabilidad de la comunidad. Da entrada a 
todos aquellos alumnos que le ayudaron llegar al - poder y que bajo su incondicionalidad al estilo administrativo 
quienes les fueron repartidas las horas clases como profesores en la facultad. 

El Lic. García Infante empieza a generar una serie de reformas académicas urgentes. Registra el Plan de 
Estudios, elaborándose los programas de cada materia y tira de materias, establece las Prácticas de Laboratorio 
para Psicología General y Psicolisiología, sin embargo desconoce las prácticas para las otras asignaturas y 
materias que contemplaba el Plan de Estudios aprobado por el 	Consejo Universitario, intenta aplicar 
exámenes departamentales para con ello cubrir el requisito que en ese entonces solicitaba la Secretaría de 
Educación Pública. Establece un convenio nacional y con organismos internacionales para crear el Centro de 
Investigaciones de Daño Cerebral cuya responsabilidad quedaba a cargo de la Dra Thalia Hannony 
(U,N.A.M.). 

Braham es becado a Estados Unidos para realizar un doctorado y a su regreso ocupa la dirección del Centro de 
Investigaciones de Daño Cerebral. Gestiona lo pertinente y lo saca de la facultad para ubicado en nuevas y 
propias instalaciones dentro de la universidad, es en cierta medida una respuesta a rencores personales entre él 
y el director García Infante. 

De 1978 a 1982 se redactan los objetivos generales de la carrera, se establecen, los créditos, horas teóricas y 
prácticas para el tronco común, como para las áreas terminales. Debe reconocerse que la conformación .de la 
Facultad se debe fundamentalmente a lo establecido en este período. De alguna manera puede decirse que se 
intentó una adecuación curricular al Plan de Estudios que heredó y que en esta administración no supieron 
avanzar. 

El objetivo institucional de García Infante para alcanzar y mantener la integración no presentaba mucho problema, 
la autonomía y la participación estuvo controlada por el modelo hegemónico y coercitivo implementado. El 
aislamiento y separación fueron tácticas utilizadas con los profesores disidentes, al caso el del profesor José Maria 
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Manda Sánchez, María del Carmen Alvarez García y otros profesores del área social, También se aplicó al grupo 
de Germán Monroy quienes fueron marginados poco a poco. también el de los profesores integrados a su 
administración que si bien se les permitió una pseudo participación, no se les permitió adoptar una perspectiva 
global que pudiera anteponerse a las decisiones del director, quien era quien daba y quitaba, un ejemplo de ello en 
particular del entonces ya profesor Adolfo López Suárez a quien se le enfrió políticamente. de una participación 
abierta y aceptada por la dirección, por lo contrario se le coartó la expresión pública por medio de los canales 
formales, delimitándolo a la marginalidad, quedando fuera de cualquier tipo de estrategia de control institucional. 
Este divorcio entre el director y el que fuera su principal colaborador para el arribo al poder, marcaba una escisión 
dentro de la propia estructura escolar, sin bien el director establecía los lineamientos para impedir una oposición 
oculta o manifiesta que pudiera tornarse subversiva, en contraparte tendría repercusión en el decremento de cierta 
calidad en su proyecto académico, puesto que con la gente que contaba el director, no estaba entrenada, ni tenía 
experiencia para ello, pues eran en su mayoría recien egresados de la facultad. 

A manera de negociación externa invita a los hermanos Dr. Luis Lara Tapia, Dr.. tléctor Lara Tapia a participar 
tanto como profesores como consultores, también sustituye al Profesor Alfredo Díaz y Serna Jefe del 'Arca de 
Psicología Social por el Dr, 1-1éctor Manuel Capello, un poco antes que éste se fuese a la Universidad de 
Tamaulipas. El Dr Capelo deja como sustitutos al Dr. Arcalaus Coronel Armeida y Dra. Patricia Mima Jara 
Arancibia, chilenos de origen y quienes a distancia son los encargados de la jefarura antes mencionada durante el 
período este periodo administrativo, por recomendación del Dr. Luis Lara Tapia queda adscrita como profesora al 
área de psicología social la Lic. Dulce María Fernández Domínguez. Por otro lado habían sido rechazados dos 
profesores del Arca Social egresados de la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. La Lie. Luz María javiedes y el 
Lie. Javier Gutierrez quienes habin venido a sustituir a los profesores desplazados del área social. Profesores de 
tendencia conductista quienes reprobaron al 80% de los estudiantes del área social por dos motivos 
principalmente, uno presionar por orden de la dirección a aquellos alumnos que participaran políticamente 
(Cocoles), y otra el que los alumnos no qusieron, ni pudieron apegarse al modelo conductista que habían 
impuesto. Dos profesores del área que cobraron relevancia durante su estadía el Lic. Villamil egresado y profesor 
de la U.A.M.-Xochimlico que convendría trabajar con el Dr. Arcalaus con una propuesta de desarrollo 
comunitario a manera del modelo de Proceso Grupa! 

Por otra parte y desde otra perspectiva, el Lic. Alfonso Vicente Guillén, invitado y colaborador del profr. Díaz y 
Serna quienes tendrían un proyecto a desarrollar un poco antes de la llegada del Dr. Capello y que no quedó 
concluido por la interferencia del director de la facultad . Proyecto de investigación sobre la temática de 
Conducta y Partidos Políticos, bajo la supervisión del Dr. Octavio Rodríguez Araujo, el abandono correspondió 
al divorcio entre la forma administrativa de García Infante y la postura teórico conceptual de los profesores 
Vicente Guillén y Díaz y Serna, sin embargo se realizó el Encuentro conducta y Partidos Políticos entre los 
representante directivos de los Partidos Políticos del País, asistiendo los secretarios de los Partidos del P.S,S; 
P.A.N; P.A.R.M: P.D.M; P.C.M. y del P.R.I. 

El trabajo a desarrollar consistió en que partir del análisis de los documentos básicos de los partidos políticos su 
Declaración de Principios, Estatutos y Programas de Acción y que prácticamente se vinculara con la temática de 
la Conducta Social, con el Comportamiento Colectivo y el quehacer del psicólogo en su práctica profesional 

Entre las modificaciones al Plan de Estudios, fueron la inclusión de los Seminarios en cada Arca Aplicada en el 
séptimo y octavo semestre. Las modificación, fue resultado del trabajo hacia el interior de las áreas, donde fueron 
seleccionados los contenidos de cada seminarió que serviría para completar la formación terminal de los 
estudiantes que habían elegido su adcripción en una de las áreas aplicadas. También se incluyó en el Plan de 
Estudios en el tercer semestre la propuesta del Arca de Psicología Social, de Ila asignatura de Desarrollo Social el 
cual tenia el propósito de inmiscuir conceptualmente al educando en los problemas económicos, sociales y 
políticos del entorno social de la región. La asignatura de Orientación Profesional 11, ubicada inicialmente en el 
área educativa quedaba inscrita en el área social, su justificación adecuar el contenido de la misma sobre la 
práctica profesional desde la perspectiva de la división social y técnica del trabajo y no en la reducción de 
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orientación vocacional. Dentro del área aplicada en el séptimo y octavo semestre se incluyeron los Seminarios de 
Economía Política 1 y Il y Comunicación Social 1 y 11 

Desde la perspectiva de esta administración no se consideró formalmente una política de cambio, por lo menos una 
reflexión al respecto, no se tenía idea de ello, solamente se ajustaba a las condiciones y exigencias inmediatas que 
se presentaran, más bien se intentó plantear y llevarse a cabo un modo organizador, podriase decir un tanto 
anárquico en prospectiva, determinado por algunas presiones externas de la rectoría, ésta en su exigencia de 
imponer una hegemonía en toda la universidad; y otra interna , propia de la misma naturaleza de su organización 
llevada a cabo, derivada del oportunismo del cual surge. No son bien claras las metas, los miembros, la tecnología 
a inmplen►entar y llevar a cabo un programa específico que nunca se presentó, y la dificultad de comprender los 
procesos organizativos en juego, en ese momento, con las gentes actores de entonces, condiciones que eran 
dificultosas debido a la naturaleza y diferenciación de los profesores, de sus experiencias prácticas, profesionales, 
de su socialización entre otras cosas. Esta condición limitaba a tener una visión unilateral de la organización 
escolar, una deformación de esta realidad, sin embargo pertinente para esos momentos y determinaciones. 

Aunque desde lo administrativo se imponía una serie de lineamientos, desde lo académico no sería lo mismo, había 
sustanciales posiciones y puntos de vista académicos diferentes. Por un lado había perspectivas de los profesores 
locales y estudiantes alienados a la figura de García Infante, y otros de la Ciudad de México que no lo estaban. En 
ambos sectores había involucrados externos, profesores de México afines a García Infante como ya se ha 
mencionado, los doctores Lara Tapia, Dr Héctor Manuel Capello, Mira. Maria Luisa Morales que eran utilizados 
además de profesores como consultores no solo de la facultad sino también de rectoría. Esto marcaba un cierto 
interés en cuanto su orientación hacia actividades externas, hacia el logro de prestigio y reconocimiento en cierta 
forma. Por otro lado profesores localistas que debido a sus antecedentes y relaciones con el director, no podían 
establecer ningún tipo de alianza, existían resentemientos personales que circunscribían y limitaban cualquier tipo 
de convenio o compromiso entre ellos. 

• Si bien había motivación en trabajar curriculannente no se contaba con las condiciones tanto objetivas como 
subjetivas entre los miembros de la comunidad para la consecusión de esta finalidad. Citemos algunos de los 
puntos tratados por De Alba, A.. (199,1).que señala como aspectos, preocupaciones y tópicos de interés en el 
trabajo curricular. Aspectos no contemplados en ese entonces, debíase considerar que apenas en la Ciudad de 
Puebla se conjuntaban algunas organizaciones como el COMPES 	con los planteamientos iniciales sobre la 
problemática de la Educación Superior. Por lo tanto en un análisis retrospectivo lo relevante eran los trabajos de 
Elida Taba y Ralph Tyler representantes de la escuela norten►ericana muy en boga por esas fechas. Las 
observaciones de De Alba son relevantes y permiten sojuzgar las carencias que se tenían para articular un trabajo 
curricular. A continuación un intento de enlazar lo propuesto por De Alba y el trabajo curricular desempeñado en 
esas fechas, 1977: 
1) - La filia de socialización de la liindamentación de las propuestas curriculares en relación con amplios 

sectores de docentes, autoridades y alumnos. 
2) - Problemática tecnológicá-técnica (instrumentacióu) de los currículo, desde una perspectiva crítica. 
3) - Importancia de la relación evaluación curricular. investigación. 

- Problema de la historización de los currículo. 
5) - Ausencia de análisis particulares y concretos de las distintas relaciones y problemáticas de los currículo. 
6.) - El asunto de la participación de docentes y al►►►uunas en los procesos de evaluación curricular. 
7) - Tendencia a medir, más que a identificar, problemas en las investigaciones curriculares. 
8) - Complejidad de la relacion Plan de Estudios Modelo y Plan de Estudios Vivido. 
9) - Relación entre la información teórico-conceptual de un campo y la definición de los canícula que con el se 

vinculan, así como el sistema de enseñanza aprendizaje que a éstos corresponda. 
10)- La problemática de adentrarse en el campo curricular de manera .casual 
11)- Desvinculación de los especialistas y los equipos académicos que se dedican a los proyectos curriculares 

en las universidades y demás instituciones eductaivas del país. 



12)- La ausencia de un trabajo más consistente entre los aspectos económicos y del currículum. (Op. cit. pp.10-

11) 

Parafraseando el mismo texto, donde De Alba señala que el problema central en estos casos está referido a una 

ausencia central, el de la problemática formativa: 
a) falta de conceptualización del currícuhon. 

b) - la desarticulación entre el campo de trabajo y lo que se contempla en el currículum. 

c) - el monismo metodológico frente al reclamo de la diversidad de métodos. 

d) - los ámbitos de poder y las confrontaciones de hegemonía y contrahegemonia en el campan, del currículum. 

e) -falla de procesos de evaluación en los planes ya establecidos. 

f) - los documentos que son productos terminales del estudio y desarrollo del curriculum no son lo suficiente 

explícitos para transmitir las ideas y objetivos a los catedráticos y a los alumnos que lo llevaran ala 

práctica 

g) - desconocimiento al campo del currículum. 

h) falta de participación. 

- la influencia de la antigua corriente cuyo éxito se debe, en gran medida, a que da "recetas" (no hay que 

buscar pensar). 

j) - el desconocimiento de las implicaciones del curriculum. 

k) - la desvinculación e incongruencia de los contenidos curriculares con la realidad social. 

1) - las materias que confirman los planes de estudio no corresponden a las necesidades de la sociedad en este 

momento (Op. Cit. p. 11,). 

No ubicándose en la conceptualización de crisis en el currículum, ni a la situación actual del trabajo curricular, ni 

tampoco a la ausencia teórica y al carácter político social derivado de la propia propuesta curricular, estas 

condiciones prevalecían en el momento administrativo de García Infante y de las posteriores administraciones. 
Podríamos puntualizar cada uno de los incisos propuestos por De Alba, con la intención de ir marcando cada 
aspecto señalado, pero fue tan obvio que se torna dificil la exclusión de cualquier punto mencionado, lo importante 

a denotar, es que no había las condiciones, ni siquiera las perspectivas para el desarrollo de un trabajo curricualr, 
únicamente adecuaciones al Plan de Estudios en relación a las necesidades sentidas, este período se puede 

identificar como el de un acomodo de políticas de control en la universidad, no dió para más, no planteó siquiera 

una búsqueda de proporcionar respuestas a necesidades concretas que exigía el entorno social, ni una formación a 
sus estudiantes de una teoría básica, ni la adopción de una postura teórico psioclógica, mucho menos una crítica 
social, sólo se avocó a crear un espacio institucional legitimado a costa de un espacio teórico definido que era, 

necesario instrumentar y a la total ausencia de crítica social que en esos momentos era peligrosa, aunque si 
proporcionó una disimulada e imprecisa racionalidad tecnocrática, al querer imponer el modelo de la tecnología 

educativa. 

Dentro dcl relato de esta administración, cuando se llegaba a su fin, se hicieron los esfuerzos para continuar con la 
línea del Lic. García Infante, por conducto de la Lic. María Eugeniá Espinoza Espinoza, compañera, colega muy 

cercana al director saliente, se avecinaba un período de cambio que manifestaba disensiones latentes, guardadas 
por cuatro años, la oposición otrora debilitada cobraba nuevos bríos, profesores en otra ocasión incondicionales ya 

no lo eran tanto, su descomposición orgánica como grupo. era manifiesta, ya no tenía la presencia de poderoso y 

coercitivo, ahora de encontraba dividido. Antes situación se desvanecían las posibilidades de fusión, no había 
control de los profesores y por lo tanto mucho menos del estudiantado, a estas alturas decepcionado de la gestión 

académica realizada. 

El Lic. Ignacio Morales Hernández quien había venido fungiendo como Secretario Administrativo se postulaba 
por primera vez de las cuatro que intentaría como candidato a director, separándose de su tutor, de la propuesta 

por el continuismo. De igual, manera el Lic. Manuel de Jesús Escobedo Osuna se lanzaba como otro candidato 

desde otra propuesta no tan independiente como se quería mostrar, coludía con los requerimientos de Jorge 

Brahain, quien había regresado de U.S.A.. después de realizar sus estudios de posgrado en la Universidad de 
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Houston Texas, y que venía con ganas de oponerse a García Infante por lo ocurrido previamente entre ellos, para 
iniciar su oposición se insertaba en el Centro de Daño Cerebral, espacio que García Infante se había reservado 
para cuando terminara su gestión y ahora se le escapaba. 

Se le cerraban las puertas al director saliente, que por otra parte con visión mercantil había puesto su escuela 
preparatoria particular en sociedad con Espinoza Espinoza, a manera de reserva, de una alternativa, con buen tino 
y pertinencia comercial. La oposición de los profesores se mostraba sin limitación en sus manifestaciones que eran 
libre y sin tapujos y que dejaban abandonada su postura encubierta y disfrazada de tecnología, lanzándose 
abiertamente a la conquista del poder, ya no funcionaban las amenazas de los principios de administración, esto 
como recurso y malabarismo por el ejercicio del poder, su período había llegado al límite de sus posibilidad s, 
carecía de alternativas de negociación, había mucho en juego, tanto en lo referente a la implicación con el contuto 
social, como a la sobrevivencia de la facultad que requería una reforma por lo menos. Ya sabía las posibilidades 
tanto de ceder terreno, huir o presentar combate, que esta última opción fue elegida para continuar con su línea, 
estaba en juego el futuro de la escuela, el futuro de los contendientes y de la organización y había que jugárselas. 

Es de enetenderse que en ese inmediato cambio, el cambio de dirección se tornaba en una amenaza personal. de su 
grupo, de sus intereses y presentaba una profunda contradicción que generaría serias desventajas si no lograba el 
triunfo o solamente sobreviviría a ella. A pesar de las oposiciones gripales que se daban, a la amenaza de sus 
intereses y en ese entonces a la resistencia a su autoridad impuesta vía la fuerza y que por esas fechas se 
encontraba debilitada, convertíase en un drama en la que se dejaba ver el equívoco cometido, el de poner 
demasiado interés y énfasis en el director como líder absoluto, sin embargo es este un pretexto o condición que 
permitiría estudiar el conflicto social generado por este cambio de poder. los directores son personas a quienes 
sus subordinados se inclinan a odiar" (Morgan, C. Hall, V. Mackay. H. (1983) p.160 . y no se puede olvidar que 
tanto las ideas, experiencias y sentimientos generan contradicciones, dilemas y son parte de la dinámica del actuar 
de un director escolar, que como tal cumplió con el requerimiento de sus roles, sin embargo acusó en su ejercicio 
el abuso e imposición de cambios de personal, de pasar por lo demás y encima de las objeciones que se le 
presentaron y ser un tanto inflexible en su toma de decisiones. Por lo general respondió a las presiones, su estilo 
administrativo fue disciplinario y punitivo, tuvo iniciativa personal cumpliendo con su cometido inicial de 
hegemonizar políticamente la facultad. 

2.5- TERCER PERIODO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA: LIC. DE PILAR GALLEGO VARGAS. 

Otra nueva administración, de la Lic. Pilar Gallego Vargas 1982-1983. Nombrada por el Honorable Consejo 
Universitario el 27 de mayo de 1982. Egresada del Área de Psicología Industrial y primer titulada de la 
facultad, respondía a las expectativas de sus formadores Dr. Germán Monroy Ayala y Lic, Guadalupe 
Benanavidez Hernández quienes fueron formándola desde la licenciatura con el propósito de crear cuadros con 
mentalidad empresarial en base a la perspectiva el Desarrollo Organizacional. 

Después de incursionar en una paraestatal fue integrada la base docente de la Facultad y de ahí con sus 
relaciones de sus antiguos profesores conformaron una alternativa frente al binomio de García Infante-Espinoza 
que pretendían continuar con el control de la escuela, a estas alturas sus seguidores ya disgregados sólo velaban 
por sus propios intereses, esta dedisión representaba una seria oposición al continuismo un tanto agotado; el 
grupo de Infante ya Seriamente escindido podemos identificar algunos ex-estudiantes, ahora ya como profesores: 
Adolfo López Suárez, Joaquín Mendoza Nuñez, Ignacio Morales Hernández, Manuel Escobedo Osuna, Estos 
dos últimos se presentaron como candidatos aspirantes a la dirección, condición que si se analiza en los 
resultados dividieron y debilitaron a la candidatura de Espinoza Espinoza y dió fuerza a Gallego Vargas, 
principalmente en la base estudiantil y de los trabajadores. 

Podernos identificar el modelo administrativo de Gallego Vargas con un sentido más operativo y administrativo 
que: político. Se dió a la tarea de mejorar las condiciones académicas. Por determinaciones de Rectoria y Consejo 
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Universitario pone a funcionar la Coordinación de Ditlisión y Extensión Universitaria en el año de 1983 y la 
Coordinación de Investigación en 1984, modificando con ello la estructura administrativa de la Facultad. Para 
justificar la condición de Facultad de la escuela pone en marcha una Maestría.. 

Por disposiciones de hegemonía del Estado y de la Rectoría universitaria de 	que todas las escuelas 	y 
Facultades debían presentar Picores de Desarrollo, Gallego Vargas presenta por primera vez para la facultad 
el Plan de Desarrollo para la Facultad de Ciencias de la Conducta para el período 1985-89 que posteriormente 
comentaremos. Formó una comisión de los Consejos Académico y de Gobierno para la consecusión de dicha 
tarea. Esto debe entenderse no solamente en el marco referencia!, sino era consecuencia y exigencia las 
propuestas presidenciales que marcaban Planes de Desarrollo del Gobierno y Estado. 

Una de las primeras actividades desarrolladas desde el principio de su administración fue el de elaborar un 
diagnóstico intento, con el propósito de identificar los principales problemas y deficiencias de la vida académica 
en orientar las actividades hacia la regularización administrativa, la organización interna, la regulación de las 
relaciones laborales de los profesores, el análisis de los progamas académicos, el impulso a la titulación, y el 
equipamiento de las instaciones.el de elaborar un diagnóstico interno, la formación de los docentes, la relación 
laboral de los mismos, hasta este momento no había ningún tiempo completo, a excepción del director anterior 
Antonio García Infante; el grado de desarrollo de los programas de materias y asignaturas; una primera 
aproximación de identificar relacionalmente la Práctica Docente, el Plan de Estudios y la Realidad Social; 
identificar el nivel de investigación y producción científica en la facultad, preocupación por saber qué hacía el 
egresado en su práctica profesional. Esto además de Desarrollo Institucional implicaba establecer mínimamente 
una expectativas de desarrollo para dar respuesta a los lineamientos del Edificio Central 

En su primer aiio de administración podemos citar algunas de las actividades desempeñadas en, su gestión, así 
como el de algunos datos significativos que permitan contextualizar el acontecer cotidiano de la facultad. 

En el mes de marzo de 1983, en relación al artículo 18 del Reglamento General de la Universidad fueron electos 
democráticamente por la base estudiantil los Consejeros Universitarios. 

Abril 15 de 1983 votación democrática para la integración del Consejo Académico, conformado por un Profesor 
Propietario y un Profesor Suplente y por cada uno de los Jefes de las Áreas Académicas, con un participación del 
82% del personal académico. 

Con referencia al diagnóstico antes mencionado, consistió en el análisis estadístico del comportamiento de la 
demanda de ingreso-egreso, deserción, reprobación, servicio social y titulación de la población estudiantil, es decir 
análisis de eficiencia terminal. 
• Relación laboral del Personal Docente, tipo de contratación, variación en la asignación de cátedras y su 

permanencia. 
• Análisis de programas del Plan de Estudio, número, características, clasificación, 
e Inventario de los recursos materiales. 
• 
Nombramiento de la Lic. en Psic. Guadalupe Benavides Hernández. en la Secretaría Académica: L.A.E. José 
Manuel Covarrubias Durant. en la Secretaría Administrativa. Lic. en Psic. Manuel Escobedo Osuna. Jefe del Área 
de Psicología Genereal. Joaquín Mendoza Nuñez Jefe del Área Metodológica. Lic. en Psic. Elizabeth Zanatta 
Colín, Jefe del Área de Psicología Clínica; Psic. Luis Antonio Solache Hernández Jefe del Área Educativa; Lic. 
en Psic. Teresa Ponce Dávalos, Jefe del Área de Psicología Industrial; Lic. Armando Ignacio Martínez Solís. Jefe 
del Área de Psicología Social. Lic en Psic. Sonia Rocha Reza encargada del Departamento de Servicio Social y de 
Titulación. Se creó el departamento de Psicometría. Lic. -Dulce María Romero Difusión Cultural. Fue creado el 
Departamento de Procesamiento de datos a cargo del Lic. en Psic. Arturo Maldona Alquiciras. 
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Con cuatro actividades fundamentales como derrotero da inicio a la búsqueda de respuestas concretas para 
abordar la necesidad de elaborar proyectos de investigación, tanto para revisar como para actualizar el Plan de 
Estudios, y de esa manera marcar un punto de arranque para el trabajar el Currículum de la facultad. 
Comparación de contenidos programáticos con avances científicos. Consideraciones consensadas marcaban los 
lineamientos generales de una propuesta de planeación académica que fue planteada en cuatro diferentes fases: 
1) - Elaboración y/o integración de los programas de asignatura que se impartían en el ciclo escolar 82/83. 
2) - Análisis de los programas de acuerdo a las condiciones sociales. auxiliándose de los egresados y de las 

organizaciones donde laboran los psicólogos, actividad programada para el ciclo 93/94. 
3) - Diseno de un Plan de estudios que responda a las necesidades imperantes y a afrontar por el egersado. 

Fase a desarrollar en e! ciclo 84/85 
4) . Implemantación de un Plan de Estudios que contemplasen no sólo contenidos académicos, sino que 

incluyese técnicas de ~danza y apoyos didácticos que incidieren en una mejor jarmacion. 

Un propuesta interesante aunque ambiciosa fue la de crear un Sistema de Evaluación Académica así como la 
formación de un Banco de reactivos que permitiera una evaluación uniforme y confiable en todas y cada una de las 
asignaturas y que en un futuro sc verificase su validez en relación a los programas. Se pretendió identificar de 
fondo, los problemas inherentes en la manipulación y control de contigcncias tanto en el comportamiento del 
profesor, como en el de los alumnos, en el primero corresponde y antecede a las condiciones de calificación del 
desempefio laboral-académico para fines de control y desarrollo, estrategia que a la fecha se ha venido depurando 
en lo que ahora se denomina "Carrera Académica" y en la segunda no implica más que otra instrumentación de 
violencia simbólica aducida por Pierre Bordieu. Bordieu, P. Passcron, J. (1977) 

Con respecto a la Investigación se dió a la tarea de instrumentar el Centro de Investigaciones .Cerebrales que 
contó en un inicio con un equipo de neurometría de alta precisión en la medición de la actividad nerviosa central. 
El personal profesional, fine de ocho investigadores; tres de la U.N.A.M.; tres de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, dos de la Facultad de Medicina de la U.A.E.M. y tres pasantes como auxiliares del centro. Este espacio 
que inicialmente fue una extensión de la facultad, con el paso del tiempo se fue perdiendo y dejaría de finicionar o. 

A estas fechas dentro de la U.A.E.M. la Difitsión Cultural no era considerada como actividad sustantiva y 
únicamente se conformó un Departamento denominado de Difusión e Informática, se limitó a editar dos ejemplares 
del boletín informativo. Una Bolsa de trabajo que realmente no funcionaba como tal, puesto que solamente 
informaba de algunas demandas laborales que publicaba en eventos disposicionales. La coordinación de los 
eventos extra-académicoS, así como del acopio, análisis y archivo de información. 

A manera de continuación desde la administración de Brahan se estructuraron las prácticas de laboratorio y de 
campo, con el propósito de coludir la teoría y la práctica que involucrase al alumno de una manera más integral. 
Intentos bien intencionados pero, escasamente logrados, un sin fin de factores obstaculizaron el logro de los 
resultados planteados, sin embargo son antecedentes que a la fecha continuan con las mismas contradicciones e 
imprecisiones. 

Con respecto al Área de Psicología Social se efectuaron prácticas de campo sobre el Análisis Regional de la 
Comunidad en el Municipio de Temoaya, dando con ello origen a tina supuesta linea de investigación que se 
continuaría hasta la siguiente administración, con ella el Lic. Armando Martínez Solís la tomaría como bandera de 
investigación. Este trabajo de Martínez Solís tenía relación con los estudios de maestría en Sociología que 
efectuaba en ese momento y que debería presentar en su proyecto de investigación que le requerían, con esto 
mataría dos pájaros con una pedrada, su trabajo y sus tareas escolares. 

Se esperaba establecer un convenio con la Asociación de Industriales del Estado de México, espacio que si se 
lograba permitiría que los estudiantes de la facultad realizasen prácticas profesionales, intención que seria lograda 
hasta el final de la década de los 80's. 
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Otro espacio logrado y posteriormente perdido es la vinculación con el entonces llamado CUIMET (Centro 
Universitario de Investigaciones Médicas Clínicas), un espacio rico en posibilidades de acción, de intervención 
psicológica y que por luchas intestinas entre los profesores de la facultad se fue perdiendo espacio poco a poco, 
hasta quedar a la fecha en un segundo plano la intervencion de los psicólogos. 

El papel de la orientación psicológica lite restringuida y unilateral, un conductismo mccanicista y rígido que no 
supo dar apertura y continuidad dió al traste con las posibilidades ahí presentadas. Aquí fue refugio de profesores 
de orientación conductista y en cierta forma contrarios a la administración, marcaban diferencias políticas y 
académicas y era representada primordialmente por los profesores Arturo Naranjo Briseño y Manuel Morales 
Eluzárrga, ambos egresados del Área de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. El 
segundo de ellos del Sistema de Educación Abierta. Mi se dieron a la tarea de formar estudiantes con esta 
orientación 

Una seria preocupación a la administración era la formación del personal docente, donde el universo de los 
profesores habían salido de las aulas como alumnos para convenirse inmediatamente en profesores. Su 
experiencia laboral y profesional requería hacer ajuste inmediatos y necesarios, en su Primer Informe de Gobierno 
enfatiza su asombro, resultado de una encuesta aplicada con el fin de detectar el interés personal del desarrollo de 
los profesores, ellos se mostraron reacios al respecto, argumentando la inseguridad en el apoyo institucional que 
podrían recibir. Era obvio, nunca se había preocupado por este rubro, ni los profesores, ni la institución, claro. 
bajo ciertas excepciones. 

Cinco profesores de la facultad efectum estudios de posgrado en la U.A.E.M.. Tres en la Maestría de 
Administración de Empresas y dos en la Maestría de Sociologia: Por la primera se encontraban inscritos La Lic. 
Teresa Ponce Dávila; Lic. Sergio Luis García Iturriaga. Lic. Aristeo Santos López. Por la segunda, Lic. Juan 
Eduardo Valdez Azcárate y Lic. Armando I. Martínez Solís. 

Aunque en el informe cita que dos profesores de la facultad realizaban estudios de posgardo en el Instituto 
Latinoamericano de la Universidad de Austin Texas, solamente el Lic. Jorge Brahan Velazco cursaba el 
doctorado, su esposa la Lic. Julieta Garay López únicamente lo acompañaba en su estancia. 

Una serie de talleres y conferencias se efectuaron durante ese período:. 
• Taller de Elaboración de Programas de Estudio. Proporcionando los siguientes paquetes didácticos . 

Técnicas de Enseñanza. Métodos de Evaluación .  

• Técnicas de Material Audiovisual.. 
• librinación de Instructores de Laboratorio. 
• Preparación de Instructores de Laboratorio de Psicología General. En la 11A.N.L. 

• Curso de Circulo de Control de Calidad. Coparmex. 

Titulación 1977 fecha de primera generación de egresados. Se hubieron titulado 2.4%. 

El Centro de Investigaciones Cerebrales, único lugar de investigación y en esa fecha no presentaba resultados que 
avalaran la investigación que decían realizar. 

Publicaciones: Sé elaboró un Manual de Psicología Clínica. Se elaboró un Manual de Prácticas de 
Psiconeurofisiología. Un boletín informativo. 

Talleres y Conferencias: 
• Se llevó a cabo un Taller sobre el Manejo de Calificación y Aplicación de la Prueba Psicológica de Desarrolló 

de Stanford-Binet 

Conferencias: . 

49 

1 



• Etiología de la Agresividad, dictada por el Jefe de Investigaciones psicológicas de la Universidad de Madrid. 

• Potenciales evocados y cognición. Dictada por investigador de la Universidad de Viena. 

• Orientación Profesional; Planificación Familiar; Psicología Educativa; Psicología Industrial; El Psicólogo 

Educativo y la Crisis Nacional; Funciones del Psicólogo Educativo. Desarrollo Organizacional; El Psicólogo y 

las Relaciones Laborales; Campo del Trabajo del Psicólogo educativo; Elaboracvión de las formas de UCECA; 
Aplicación de Gantt en la Administración de Recursos Humanos; Preparación Profesional del Egresado para su 

Ubicación Profesional; La Teoría de la Gestalt; La Carrera de Psicocolgía Desarrollo del adolescente. 

Población estudiantil. 985 alumnos inscritos, 326 en primer año, 272 en segundo, 227 en tercer año, 160 en cuarto 

y último año. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta fue sede de la XXXI Reunión Nacional del C.N.E.I.P. 

2.5.1 ..-DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL?... 

En su primer año de administración lleva a cabo un proceso de regularización de las condiciones laborales del 

personal docente, toma como referente dos criterios para tal acción. Primero la antigüedad del personal académico 
y un segundo, establecer ciertos criterios de regularización. Se debe considerar que esta toma de decisiones 

corresponde más que a una acción de inicitiva particular por parte de la dirección escolar, más bien corresponde a 
dar respuesta a una demanda generalizada de la propia Universidad por encontrar soluciones laborales urgente en 

este rubro, de otra manera su postergación generaría inestabilidad 

Este primer apartado sintetiza la labor de un año de trabajo, un inicio de administraciones lleno de desajustes que 

fueron corregidos a manera que se presentaban. Su discurso del Informe Anual de Trabajo indica una apologética 

, un discurso de género deliberativo, un discurso político que revistió un estilo que buscaba ¡mis un efecto que la 
exactitud. Al intentar convencer más que por las pruebas que pudiera presentar y éstas fundadas en los hechos, 
recurrió a una especie de apariencia engañosa, logrando un discurso más demostrativo desde el punto de vista 

emocional que probatorio del discurso lógico y factual. 

Es en el segundo período de su administración cundo Gallego Vargas elabora una propuesta de nombramientos 
de acuerdo a criterios de regularización y después de un largo y burocrático procedimiento se plantea dicha 

propuesta. 

Por primera vez en la historia de la Facultad se darán nombramientos de definitividad a la planta docente. Las 

vicisitudes por las que se había pasado y que a manera de escisión política generalizada dentro de la universidad se 

posibilitó la regularización laboral de los profesores. 
Se otorgan 70 nombramiento de profesores definitivos. 

38 interinos por asignatura, 
8 profesores definitivos de Tiempo Completo, 

• 2 profesores de Medio tiempo: 
17 nombramientos de Profesores Interinos de Tiempo Completo. 

3 Técnicos Académicos Interinos. 

Un segundo informe, donde se enfatiza la necesidad de la regularización laboral del personal docente, condición 

marcada desde la rectoría, en un procedimiento de revisión desde el archivo de control escolar acerca de la 
antigüedad de dicho personal, de las materias impartidas y la fecha de comienzo, Una regularización de cada uno 

de los profesores sancionada por los honorables Consejos de la facultad. en base al Reglamento de facultades 
« Escuelas profesionales de la U.A.E.M. y su Correspondicnyte aprobación. Siendo entregados los nombramientos 

de manera simbólica el día 15 de mayo de 1984, once días antes de la presentación del informe de la dirección 
escolar. Debe agregarse que ninguno de los profesores a quienes se le otorgó el nombramiento. presentaron 

examen de oposición, es una excepción única puesta a consideración 
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Esta condición laboral permitió cierto consenso para la participación y bajo la euforia del mejoramiento laboral se 
dió a la tarea de trabajar con el Plan de Estudios y bajo una somera revisión se dictaminó en sesiones de Consejo 
Académico y de Gobierno la necesidad de elaborar un provecto de investigación para revisar y actualizar el 

currículum. De nueva cuenta se plantean cuatro actividades prioritarias en relación a la Planeación Académica: 
1) - Elaboración y la integración de los programas de asignatura de acuerdo al Plan de Estudios vigente. 

Homogenizar los contenidos y criterios de enseñanza en cada uno de los niveles escolares y actualización de 
programas. 

2) - Diagnóstico Curricular por inedia de programas de investigación, que permita la evaluación del plan de 

Estudios vigente y su comparación con las demandas sociales. 
3) - Los resultados logrados constituirían una base para el diseño curricular de la licenciatura en Psicología 
4) - En consecuencia y manera de conclusión se implementaría un nuevo Plan de Estudios. 

En enero de 1984 se inicia con un evento de corte académico el Primer Taller de Análisis Curricular impartido 
por Lic. Adolfo López Suárez, Lic. Guadalupe Parra Dávila. Lic. Alfonso Guadárrama Rico. Lic. Dora Elena 
Espinoza Angulo. 

Son 25 los profesores que asisten al taller. Sus conclusiones son presentadas a la Asamblea General de Profesores, 
acordando los siguientes puntos 

♦ Evaluación interna del Plan de estudios 

♦ Seguimiento de egresados 

Comparación de contenidos con los avances científicos reportados con la literartura 
• 

Este trabajo permitió ciertas coyunturas entre la dirección escolar y los profesores quienes impartieron el taller. A 

manera de acuerdo, se cerraba la posibilidad de que los profesores mencionados tuvieran una mayor participación 

al interior de la facultad, el señalamiento no era por su capacidad, todo lo contrario, sino por su postura personal y 
política. El efecto producido al grupo de profesores no del todo como se esperaba por parte de la dirección escolar 
dado que el consenso estaba dividido y polarizaba la participación directa, sin embargo la mayoría se apegaba a 
los lineamientos de la dirección que pretendía a toda costa hegemonizar las diferentes facciones entre los 
profesores. 

Una propuesta aceptada dentro de los Consejos Académico y de Gobierno fue la del establecimiento de un examen 
a los profesores de conocimientos semestralmente. Al caso nunca se llegó a su consecución ni se ha llevado a 

efecto en ninguna ocasión. Esto se relaciona con el criterio de Evaluación nacional de evaluación de los 
profcsionistas implantado por CONACY'f. 

En estas fechas se puso a concurso el Logotipo de la facultad, bajo el sentido de Ciencias de la Conducta, debería 

abarcar por lo menos tres disciplinas, Psicología, Comunicación y Educación, el concurso fue ganado por un 
alumno de la facultad. 

La Universidad en respuesta a la Plancacion Gubernamental exige a sus dependencias a fundamentar sus 
quehaceres cotidianos a partir de un Plan General de Desarrollo de la U.A.E.M. Es menester subrayar algunas 

inclusiones desde esta perspectiva, Señala primeramente las funciones sustantivas que son la Docencia, la 

Investigación y la Extensión de la Cultura, así ayudas denominadas adjetivas como la administración y apoyo a la 
docencia. estos lineamientos implicaron que por primera vez en la facultad se trabajase a partir de un Plan de 

Desarrollo. 

El Plan de Desarrollo en relación con el personal docente encaró bajo la supuesta y demagógica perspectiva de la 

excelencia académica tres aspectos fundamentales: 

1.) - Las inclinaciones y aspiraciones personales• de los profesores. 

2) - Las necesidades internas de la facultad. 
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3) - Las prioridades estatales y nacionales. 

La respuesta fue el diseñar tres programas. 
/) - Cursos de metodología para impulsar la titulación de los profesores 
2) - Cursos de actualización. 
3) - Estudios de posgrado. 

Al primer punto 7 profesores se titularon, doce cursaban maestría. la plantilla de profesores se constituía de 75 
profesores, 26 licenciados, 5 especialistas. 22 maestros y 4 doctores 

Los cursos fueron los siguientes: 
♦ Tercer Foro Nacional de Investigación con la asistencia de 4 profesores de la facultad. 
♦ Semana de Investigación organizada por la U.A.E.M. 
♦ Participación en la Reunión de Planeación Universitaria. 
♦ Curso regional sobre Investigación Eductaiva con la asistencia de 14 profesores de la facultad. 
♦ Taller de actualización en el uso práctico del M.M.P.I. asistieron 4 profesores. 
♦ Con referencia al estudio de posgrado, no presenta más que ideas, nngiln proyecto a realizar en lo inmediato. 

En lo administrativo se empieza a crear estructuras burocráticas, se abren espacios académicos administrativos 
que permitirán conjuntar voluntades para la continuidad de esta línea de trabajo en la justificación del definir una 
estructura organizacional interna para el logro de responsabilidades asumidas. Se nombra un profesor 
responsable de la jefatura de biblioteca. Otra profesora encargada del departamento de evaluación, con la 
responsabilidad de supervisar la elaboración de exámenes parciales, finales, extraordinarios y a título de 
suficiencia por asignatura. así como el examen de admisión. 

Se abren la prácticas de asignatura, cada área generó sus propios espacios, programas y manuales, en síntesis 
estás actividades no trataron más que de actividades extra-clase, carecieron de una fundamentación teórico-
metodológica, un sinnúmero de factores intervienieron en ello. La poca experiencia de los docentes en trabajos de 
campo y de experiencia laboral, que como ya se ha dicho, en su mayoría salieron de las aulas como alumnos, para 
convertirse inmediatamente en docentes; ausencia de convenios, ausencia también de tradición, de cultura al 
respecto y de perspectiva social, la negativa de los profesores de salir del salón, dado que la mayoría trabajaba en 
otro lugar, no le permitía realizarlo ya sea por falta de tiempo o de ganas; por otro lado, de alguna manera se 
lograba algo cuando estas practicas eran realizadas, y ello consistía en vincular al alumno a ciertas problemáticas 
sociales existentes y de alguna manera plantear alternativas a largo plazo. 

Lo referido a la investigación el centro de Investigaciones Cerebrales contrata a la Dra. Thalya Hannony que en 
su gestión funcionaliza este espacio de investigación. Se efectuaron II eventos de capacitación de personal, 
consistente en conferencias, sesiones de estudio. asistencia a congresos y estudios de maestría. estudios de piloteo , 
estudio multidisciplinario de 154 niños con afececiones cerebrales. Se generaron 30 ponencias en diferentes foros 
de investigación. 

El Lié. Francisco Hernández Colín presentó resultados de su proyecto de investigación Estudio Conductual y 
Encefalográfico en ratas privadas de alimento y sueño 

Lic. Armando Ignacio Martínez Solís como responsable presenta un proyecto conjuntamente con el Ing. Antonio 
Arellano por parte de la Escuela de Agronomía y el Lic. Enrique Pieck Gocchicoa. por parte de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la 1.),A.E.M. Provecto titulado la Política Estatal de Planeación 
para el Desarrollo Rural. Proyecto mismo que era una extensión de su proyectos de investigación a desarrollar en 
la Maestría en Sociología. Trabajo que tare bandera por muchos años del Lie. Martínez en diferentes foros y que 
nunca se han conocidos los resultados obtenidos. no se identifica ninguna de publicación al respecto. aunque se 
haya designado un financiamiento por PRONAES.  



En el área de Psicología Social se comienza con editar material escrito, una serie de artículos con sesgo 

sociológico propio de la formación que recibía el Lic. Martínez y como jefe dicha área hizo extensivo dicha 
orientación. Un listado de algunas de sus publicaciones: Funcionalismo. Positivismo, mAX wEBERtlistoria de la 

Psicología de Edgar Galindo, Apuntes para la Asignatura de Desarrollo Económico y Social. Por parte de los 
alumnos y coordinados por el psicólogo Jaime Rodolfo Gutierrez Bccerril realizan una práctica de campo de 48(1 

horas sobre un proyecto denominado "Movimiento Campesino en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, 
Un Enfoque Profesional. Proyecto del que tampoco se tiene referencia escrita alguna. 

Cierta permisibilidad hacia lo social efectuada por encantamiento del discurso sociológico impacto en cierta Rama 
a la administración de Gallego Vargas, ello daba cobertura a diferentes planteamientos históricos divergentes de 

los funcional-estructuralistas que se habían venido esgrimiendo. Fue necesario abrirse a otras concepciones más 
amplias que las planteadas por los psicólogos de la localidad, que de hecho no tenían, el cuestionarse por los 

fundamentos de la propia ciencia de la psicología, su principios epistemológicos, su relevancia social e histórica, 
Gallego Vargas en petit comité'y a sugerencia de Martínez Solís invita a un profesor de posgrado de la Fae. de 

Ciencias Políticas Mtro. en Pedagogía Carlos Angel De Hoyos egresado de la U.N.A..M. y profesor de Martínez 
Solis, Arenan() Hernández, Pick L. en dicha maestría y con ello justificar la apertura del citado Taller Regional de 
Investigación Eductiva y que bajo el rubro de la Racionalidad Planificadora derivada del Plan Nacional de 

Desarrollo y también como una supuesta ruptura epistemológica del miopismo positivista justificaba y 

legitimizaba el cambio de orientación 

Una inquietud por investigar permitió justificar un proyecto de investigación efectuado en el Área de Psicología 

Social y dirigido por el Psic. Jaime Rodolfo Gutierrez Becerril. proyecto denominado "Movimiento campesino en 
el Municipio de Ocúpame México. un enfoque profesional" Obteniendo los siguientes resultados: 

/) - Diseño, elaboración, aplicación y procesamiento de una escala de actitud de los campesinos hacia el 
Is'stado y su intervención en la comunidad. 

2) - Diseño, Aplicación y procesamiento de una encuesta de opinión sobre las formas organizativas por los 
habitantes de la comunidad. 

3) - Diseño. aplicación u proceso de entrevistas, con el interés de reconstruir la dinámica del movimiento ante 
la expropiación de tierras, por el Estado. 

4) - Realización de un estudio socioeconómico del Municipio de Ocoyocac, que permitió obtener un marco 
referencia! general de la forma de producción y reproducción de vida del área. 

Se establecen convenio con Instituciones gubernamentales y empresas para llevar a cabo las prácticas 

profesionales por parte de los estudiante, en otras palabras, se abrieron espacios de práctica profesional, la 

intención de las mismas fue el poner al educando en contacto con situaciones concretas de trabajo y a la facultad 
en cierta manera evaluar sus programas académicos, aunque los resultados de las mismas no cumplieron con las 

expectativas iniciales, dado que los estudiantes, en su mayoría trabajaba, pero, no desempeñaba actividades 

propias de la profesión del,psicologo. 

En el mes de enero de 1984, los días 10, 11, 12, la facultad fue sede de la Décima Reunión Nacional del 

C.N.E.I.P. donde asistieron 250 congresistas, se presentaron 45 ponencias. El día 9 de ese mes en curso se 

organizó también la XXXIV Asamblea del C.N.E.I.P. 

A manera de asesor la llegada de Carlos Angel de Hoyos confonnó un grupo eventual de profesores que en torno a 
una propuesta fragilmente estructurada, permitiría trabajar la dimensión curricular de la facultad. - Manuel 

Escobedo Osuna, Luis Antonio Solache Hernández, Héctor López Camacho, Guadalupe Benavides Hernández, 
Dulce María Romero Morales. Aristco Santos López, Armando Martínez Solís, Rosa María Ramírez, José Luis 

Gama Vilchis, Pilar Camarena Mora, Teresa Ponce Dávalos- 

53 

1 



Si intentáramos ubicar conceptualmente la propuesta de De Hoyos podríamos identificar primeramente un cierto 
enfoque filosófico que fue desde los irracionalistas alemanes a Kant, Hese!, Marx, Comtc, Durkheim, Weber, 

enfatizando con los pensadores de la Escuela de Franfurt en especial con el trabajo de Adorno, Llabermas. 
incluyendo Gadamer tocando con ello tangencialmente el enfoque de la hermeneusis que se constituyó en una 
moda adoptada por algunos de los integrantes de este heterogéneo grupo. Un poco de psicoanálisis estructuralista, 
de fenomenología, de neopositivismo lógico de la Escuela de Viena un énfasis especial en Witgenstein, y un 
enfoque general sobre la educación, conformaron con estas concepciones los supuestos teóricos que pennitirian 
justificar una evaluación curricular, y en consecuencia el resultado de la misma tendría que justificar académica y 

políticamente un nuevo plan de estudios. 

El trabajo dentro de las intalaciones escolares, sirvió como primer filtro selectivo, los profesores inmediatamente 
mencionados fueron quienes constituyeron este grupo de estudio que los entrenara para suplir algunas deficiencias 
de los mismo en su formación filosófica para ello acudían a la casa de Carlos Angel de Hoyos allá en el D.F. El 
capacitarlos daría elementos teóricos conceptuales que fundamentaran la evaluación curricular que 

inmediatamente urgía en dar respuestas concretas en la estructuración de un Plan de Estudios con mayor 
congruencia que el que se estaba llevando a cabo. 

No todos los profesores que participaban iban a México, esta circunstancialidad marca una primera escisión en el 
grupo de trabajo, profesoras como Elizabeth Zannata Colín, Guillermina Rojas García, Francisco Hernández 

Colín. Manuel Morales Euzárrga entre otros no convinieron en ir a México anteponiendo sus intereses y posturas 
particulares. 

Como resultado de esta labor se llegó a la decisión de conformar un Comité donde quedasen involucrados los 

demás profesores de la planta docente que trabajaban con un mayor tiempo que sus propias asignaturas fingiendo 
en algún puesto académico-administrativo tales como las jefaturas de las áreas. A este momento se agregaron 

otros profesores como Lauro Santiago Velázquez Ovando, Juana María Esteban Valdés, Manuel Morales 
Euárraga. Joaquín Mendoza Nuñez, Miguel Angel Gutierrez Hernández. 

En síntesis hacia el interior del grupo hubo disgresiones y disgregaciones, se trabajó a dos niveles, uno 
encomendado al grupo en general de profesores que en cierta forma sacaban el trabajo poco a poco, ilusionados en 
poder formar parte de dicho proyecto, sin embargo, la dirección escolar se circunscribió al trabajo de grupo 

selectivo en los que solamente formaban parte cierta elite de profesores, Pilar Gallego Vargas, Armando Martínez 
Solís, Rosa María Ramírez Martínez, Guadalupe Benvides Hernández y el propio Carlos Angel de Hoyos. 
elaborando una propuesta al margen de la intervención del grueso de los profesores. 

2.5..2. Propuesta Curricular . Plan de estudios de las licenciaturas en Psicología, Comunicación y 
Educación. 

Ea este año de 1984 en la Ciudad de Cuernavaca Morelos se elaboró el documento final como Proyecto 

Académico de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Creación de las Licenciaturas en Ciencias de la 

Comunicación, Ciencias de la Educación y la Reestructuración de la Licentura en Psicología. donde estuvieron 

presentes, Lic. Pilar Gallego Vargas, Lic. Guadalupe Bcnavides, Lic. Armando Martínez Solís, Lic. Rosa Maria 
Ramire, Lic Aristeo Santos López, Lic. Dulce María Romero. Lic. Pilar Camarena Mora, dicho trabajo se 
determinó que sería anunciado en el Informe de Gobierno de Pilar Gallego Vargas y que posteriormente se pusiera 
a consideración y sanción de la Academia General de profesores, alumnos y trabajadores para su correspondiente 
aceptación. Anexo. Propuesta Curricular Gallego Vargas. 

Esta propuesta curricular dabal inicio a las actividades de un tercer periodo, era la mitad de la administración y 
era necesario empezar con concreciones y quedarse en meros proyectos, era ya tiempo de estrategias, de acciones 

y manera de tentativa el proyecto curricular era el pretexto no solamente para justificar el trabajo realizado, era la 
situación coyuntural para un expansionismo de la facultad, era el momento par consolidar la idea original de 
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Monroy Ayala de constituir una Facultad de Ciencias de la Conducta; sin embargo, no había consenso, ni acuerdo 
alguno por consolidar esta propuesta, la falta de visión prospectiva y actitudes personales de los profesores 
frenaron dicho intento. 

La toma de decisiones respectiva marcaba una escisión, una coyuntura en diferentes planos, primeramente excluía 

el consenso del grueso de los profesores, condición que será relevante cuando sea presentado en un Foro Ad hoc, 
dado que esta circunstancialidad de mínima participación docente es decisiva en cuanto al rechazo que se presentó 
a la comunidad de la facultad en el mes de junio de 1985. 

La justificación de dicho documento se basaba en la Racionalidad que enfatizaba la generación del avance 
tecnológico, produccion de bienes y servicios con la intención e "interés" de una mejora en la calidad de vida. La 

perfectibilidad de la instituciones, al caso el de la Universidad, institución per se planteadora tanto en la búsqueda 
como en la elección de alternativas en base y dentro de la coherencia científica y la aplicación académica 

constituía el universo propositivo en cuestión . Abrir horizontes en cuanto la diversificación de espacios de acción, 
la interdisciplinariedad, la contextualizacion del desarrollo económico-político-social y el anáilisis crítico-social 

permitiría efectuar el compromiso de dar respuestas especificas a las demandas de la realidad social en la 
formación de profesionales preparados ex-profeso. 

La Licenciatura en Educación "se construiyó a partir de conceptualizar a la Educación como un proceso de 
formación dcl hombre a través de la influencia externa y por virtud de su voluntad de auto-desarrollo y dirigida 

hacia la formación de investigadores y planificadores de la educación no formal, entendida esta como "la 
formación del hombre a través de procesos no escolarizados" y teniendo como objetivo específico: Educar al 
hombre para el desarrollo armónico de la sociedad" (Gallego, P. 1985) p.3 

"Se pretende formar profcsionistas que en base a la investigación interdisciplinaria proponga alternativas de 

atención a los sectores de la población que no han sido comtemplados en los programas educativos formales. Es 
decir, atender prioritariamente la educación especial, para la salud, indigenista, para adultos, para el trabajo, etc. 
po. cit. p. 4 ) 

Una especie de aplicación de Pcdadagogia Social, pedagogía de los necesitados, una especie de pedagogía como 
medio de regeneración de la comunidad, una ciencia de la educación fuera de la escuela y la familia, Una ciencia 

de la socialización. Ferinos°, P. (1994). 

La licenciatura en Comunicación "entendida como la posibilidad de interpretar a la sociedad y sus necesitados a 

partir de sus signos y símbolos, expresados en su lenguaje, cultura, costumbres y manifestaciones de organización 
social, y como instrumento .que nos permita llegar a sectores mayoritarios de la población, con la finalidad de 

poder transmitir la educación y modificar las actitudes de la misma. lo cual llevarla consigo la unidad regional y 
afrontar de manera óptima aquellas problemáticas que impiden la superación individual y colectiva de la 

población" (op. cit. Gallego, P. p. 4 ) 

La licenciatura en Psicología "como la disciplina que nos permita explicar al hombre desde diferentes esquemas 
teóricos y que nos de la posibilidad de proponer alternativas para preservar la salud mental del hombre y el 

análisis e interpretación de la sociedad. Se constituye en el elemento nutricio de investigación para las 
licenciaturas en Educación y Comunicación. (op. cit. Gallego, P. p. 4 ) 

Dada esta justificación se puede observar la imprecisión de las disciplinas propuesta, carecieron de una 

designación científica, un deslinde entre lo popular, técnico, científico, filosófico y si se quiere hasta teológico. la 

carencia de contenido político y del recurso ideológico en su discurso, parece • estar más inclinado al 

emocionalismo social, psicologicismo, y a la despolitización encubierta, Con un supuesto quehacer de "ayuda" 

pretendía solucionar los avatares a enfrentar en la práctica profesional en cuanto división técnica y social del 

trabajo. 



La factibilidad del proyecto se enunció en tres puntos. 
• Requerimiento de la Sociedad. A partir de las necesidades de intervención particularmente regionales que 

expliquen comportamientos individuales y grupales y que a su vez explicasen problemáticas a resolver desde la 
diferentes perspectivas interdisciplinarias de la psicología, educación y comunicación como Ciencias de la 
Conducta. 

• Matrícula escolar: Mantener el mismo número de alumnos, condición que facilitaría el otorgamiento de una 
información teórica, metodológica y técnica 

• Costo del proyecto. Congruente con respecto a la docencia y la administración, al número de alumnos (1200), 
previendo un incremento en la investigación con el financiamiento de PRONAES. Construcción de nuevas 
aulas, cubiculos y laboratorios y también incremeto en la equipamiento de laboratorios. 

OBJETI VOS DE CARRERA 
Segundo punto del proyecto, deriva tres sub-proyectos de cada una de las carreras a impartir: 

Licenciatura en Psicología 

Formar profesionistas que a partir de diferentes explicaciones teóricas del comportamiento humano, interpreten al 
hombre en sus diferentes ámbitos y porpongan alternativas para la detección y corrección de alteraciones y 
desajustes individuales y sociales. 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: 

Formar profesionistas capaces de proponer alternativas en la interpretación y manejo de la comunicación como 
proceso social en relación a un marco teórico referencial. 

Licenciatura en Ciencias de la Educación:. 

Formar profesionales que a partir de aspectos teóricos metodológicos y técnicos propongan, implementen y 
evaluen planes y programas de investigación y Educación Institucional y no Institucional 

Variadas observaciones pudieran darse a estos planteamientos. En el primer apartado queda circunscrito a 
aspectos anómicos y patológicos, que si bien constituyen una seria problemática a resolver, circunscribe la 
perspectiva psicológica. La Ciencias de la Comunicación en una propuesta genérica discursiva carece de 
fundamentación teórico-conceptual, sin enunciación siquiera de campos ni niveles de intervención, ni de los 
elementos mínimos del proceso comunicativo, ni tampoco de las formas de comunicación, constituye sólo un 
propósito poco estructarado. Ciencias de la Educación, si bien referido a la planeación ésta no queda explícita, y 
limitada a la evaluación. tampoco precisada. es en sí aislada, descontextualizada ahistórica. Estrict:unente 
funcional i set 

Preocupados por el producto, por el egresado a desarrollar en un profesionista, se le encajona en un Perfil. 
Predeterminación esquemática y obsolescente como se ha mencionado, que sirve como punto de arranque y lo 
definen como: 

Perfil del Egresado: "Se entiende por perfil aquel conjunto de acciones profesionales que será capaz de realizar 
el egresado en el contexto social, así mismo la capacidad para enfrentar problemáticas especificas de su formación 
como resultado de la dinámica social" (op. cit.Gallego, P. p.11) 

Perfil del Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
1) -Explicar en base a las diferentes teorías de la sociedad el proceso de la comunicación. 
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2) - Participar en la firmación, implementación y evaluación d eprogramas de comunicación, dirigidos a las 
diferentes instancias sociales. 

3) - Participar en grupos interdisciplinarios de Investigación en torno a los problemas de la comunicación. (op. 

cit. Gallego, P. p.12). 

Perfil del Licenciado en Psicología 
1) -Será capaz de explicar e interpretar la conducta del individuo, grupo y sociedad desde las principales 

posibilidades teóricas. 
2) - Será capaz de investigar sobre las problemáticas existentes relacionadas con el hombre y su entorno, para 

la planeación de alternativas. 

3) - Podrá participar en grupos interdisciplinarios en la implemantación de las alternativas de solución. 

- Evaluará de una manera científica las acciones implementadas a fin de coadyuvar a la solución de la 

problemática social (op. cit. Gallego, P. p. 13) 

Perfil del Licenciado en Ciencias de la Educación. 
1) - Participar en proyectos de investigación educativa interdisciplinario y multinstitucionalcs. 

2) - Será capaz de proponer alternativas en la problemática de la Educación que inciden en los diferentes sectores 

de la educación. 

3) - Será capaz de participar en la instrumentación de propuestas eductivas que inciden en los diferentes sectores 

de la educación. 

• - Será capaz de evaluar los planes, programas y reformas educativas en los diferentes ámbitos institucionales y 

no formales.(op. cit. Gallego, P. p. 14.) 

Sin profundizar, ni extenderse sobre esta intentona no lograda, su rechazo por la comunidad escolar es el haber 
identificado, primeramente, el elitismo en la toma de decisiones y la total exclusión de la participación estudiantil; 

por otro el darse cuenta de que el trabajo presentado era improvisado, elaborado en una cuantas horas por algunas 

personas y por lo tanto éste presentaba una incongruencia, justificada en nombre de la racionalidad, en una especie 

de justificación de erradicar el irracionalismo presente . Si bien este trabajo partía de una crítica de la sociedad en 
sentido práctico, fue incapaz de producir conceptos verdaderos o al menos considerables. La dirección presuponía 

o quizo dar a entender que había participación en todos los sectores como si fuesen democráticos y quería 
justificarlo en la formación de grupos de trabajo, comités o grupos de decisión, sin embargo, la toma de decisiones 

fue burocrática y oligárquica. 

El fracaso obtenido en cuanto al consenso es el no haber reconocido la naturaleza de la facultad como 
organización y una carencia de investigación básica sobre los aspectos organizativos de la vida curricular. La 

administración partía de (a suposición de que la organización escolar se encontraba dispuesta a una posible 
adecuación de la facultad más o menos sobre problemas a determinados esquemas conceptuales derivados de 

presupuestos de la producción y la burocracia, un apriorístico que no dió resultados que se esperaban, no había 

basamento teórico. ni experiencia directa, ni siquiera la participación de observadores externos entrenados y bien 

informados, no fue suficiente lo derivado del análisis de libros de sociología y de desarrollo organizacional, por lo 

tanto, se perdió la oportunidad una vez más de hacer crecer la escuela, abrir otros horizontes, prespectivas, 

dimensiones que quedaran inscritos en las Ciencias de la Conducta 

Aquí quedó un tercer intento de trabajo curricular, que no se perdió del todo, puesto que dejaba la semilla 

sembrada, la inquietud por adaptarse curricularmente y que en subsiguientes administraciones sería tomado como 
avatar, como una bandera de trabajo y pretexto de aglutinación de intereses personales e institucionales. A 

manera retrospectiva, ahora se puede argüir, que no se logró por muchos factores y que sería importante no solo 
considerar los aspectos políticos y actitudinales puestos en juego sino el considerar ciertas imprecisiones 

academicas. Discrepacias en los Objetivos de la licenciaturas a desarrollar, en los contenidos de sus ámbitos. No 

precisan las habilidades morales a desarrollar, Es mínimo lo propuesto para el aprendizaje de la profesión en el 

sentido de sus funciones sociales y no meramente como desarrollo individual, ni tampoco se observa la referencia 
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al entrenamiento, a la continua renovación de las exigencias de los avances tecnológicos y las demandas y 
exigencias de las necesidades sociales por las que tendría que atravesar el egresado. De igual manera hay ausencia 
de una capacitación que permita el aprendizaje de la participación en la mejora y bienestar de la comunidad, de 
otras nuevas formas de relacinarse con otros. 

Bien, el propósito de presentar generalidad de este plan, consiste en informar el encadenamiento del proceso 
curricular y que permite en cierta manera tener una perspectiva histórica-académica que proporcione ciertos 
indicadores para efectuar juicio. 

Una vez rechazada la propuesta, se contaba con otra alternativa con ese afán de consolidar algo, en esa ocasión 
fue presentado el Proyecto de la Mestría en Educación Superior, significaba una de las dos vertientes a 
desarrollar. La otra como se dicho consitió en la efectuación de Programa de Educación Contínua. 

En este último rubro. los seminarios impartido fueron los siguientes: 
♦ Seminario de Investigación, impartido por el Dr. Carlos Angel Hoyos Medina. 
♦ Seminario. Diagnóstico diferencial. Impartido por la Dra. Guadalupe Acle Tomasini. 
♦ Seminario. La Racionalidad en Marcuse Weber y Habermas. Impartido por los profesores del Arca de 

Psicología Social. 
♦ Seminario. Sociedad. Salud mental y Crisis. Impartido por el Dr. Franciso Gómez Jara, Dr. Gerardo Pacheco, 

y el psicólogo italiano Caludio Martini. 
♦ Curso. Proceso Dinámico de Grupos. impartido por el Lie. Sergio Díaz González. 

La incipiente investigación desarrollada en la facultad giraba en dos inclinaciones una de corte biologicista 
defendida por la Dr ll►alya Harmony. La otra de corte social defendida por el I,ic. Armando Martínez Solís, esta 
diversidad permitió justificar la pluralidad científica e ideológica según el informe de la dirección escolar-
(Gallego, P. p. 27.) 

Los informe de las investigaciones realizadas en el Centro de Daño Cerebral nos indicaln un trabajo cotidiano más 
de asistencia que de investigación científica 

Los informes de la otra vertiente establecen una línea de iinvestigación sobre Análisis Regional, caballito de 
batalla del Lic. Martínez Solis. Cobra importancia y dimensionalidad el quehacer de la investigación científica, 
por lo tanto, se crean subsidios a proyectos que justifiquen la inversión en cuanto a la relevancia de los mismos. 
ello permite establecer un convenio con la Universidad Libre de Amsterdam, en las que las Facultades de 
Agronomía, Ingeniería y Ciencias de la Conducta, conjuntamente trabajarían proyectos urbanos y semi-
urbanos que nunca se dieron a conocer ni presentaron resultados más que una tesis de licenciatura de 
psicología, por cierto bastante desligada de la disciplina y que en el intercambio académico el gobierno holandés 
envió a un investigador economista a la Fac. Ci. Con. Licilans Oudhof. el cual a la fecha permanece 
desempeñando funciones de docencia e investigación. Se desconoce su función específica 

El trabajo hacia el interior fue obligado, lo curricular agotado, más bien suspendido, en el sentido de gravitación, 
quedaba pendiente para la siguiente administración, no quedaba más remedio. 

Se elaboró y Aprobó el Reglamento Internó de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Se implementó El Sistema 
de Educación Contínua. Se obtuvo el reconocimiento de organismo Internacionales y Estatales de ser la Fac. Ci. 
Con. una institución científica y seria en la formación de profesionales en el campo de la psicología 

En el rubro administrativo la facultad creció paulativamente tanto en sus recursos materiales, instalaciones , 
enfatizando los departamento de biblioteca, de control escolar, de procesamiento de datos, de audiovisual. de 
impresión y bioterio. 
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2.5.3.. Maestría en Educación Superior 

Lo referente a la Afaestria en Educación Superior quedaba plasmada en en la delimitación de ciertos objetivos 
que le darían orientación y sentido. Docencia, Planeación, Administración de Instituciones Educativas a Nivel 
Superior. 

Su objetivo general: "Posibilidad de formación de investigadores, coordinadores y docentes de alto nivel de 

competencia. contribuye a la generación de un discurso educativo, coherente con los requerimientos de nivel 

cualitativo mencionado en términos de la gran problemática de la época y las necesidades de nuestro 
país.(Gallego, V. p. I L op.cit) 

La construcción académica del postgrado se construía en base a tres necesidades a responde: 
- Desarrollo de la investigación en el campo de la educación, marcado como una prioridad nacional. 

- La urgencia de fortalecer a propia U.A.E.M., en la formación de docentes e investigadores 

HL- Los requerimientos de profesionistas capaces de planear la educación y de participar adecuadamente en la 

administración de instituciones educativas. 

Por último a mencionar de este período son los eventos académicos extracurriculares efectuados: 

e Importancia de la Investigación para las Ciencias del Comportamiento y Administrativas. Impartido por el DR. 
Fernando Arias Galicia. 

o Servicios y Pretaciones Industriales. Impartida por la Lic. Pilar Ponce . 

e Relaciones Laborales. Impartida por el Lic. David Bravo de Atsugi. 

e El Empleo en el Estado de México. Impartida por personal de la Secretaría de Trabajo de la entidad. 

e Ciclos de conferencias: 

o Positivismo; Impartida por la Lic. Rosa Maria Ramírez Martínez 

e Importancia del Análisis Curricular de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Impartido por la Lic. Pilar 
Gallego Vargas. 

e La Participación de los Alumnos. Impartido por el Psic. Manuel Morales Eluzárraga. 

e La Aplicación de las Neurociencias en la Psicología Clínica. Impartida por el Dr. Armando Nava Rivera. 

e Aspectos psicológicos, Psicopatológicos y Psicoterapéuticos de los Adolescentes. Impartido por la dra. Maria 
teresa Gucrrra. 

e Estudio Clínico. "Depresión" Impartido por el Dr. Leopoldo Ramos. 

e Análisis Crítico de la teoría de la Personalidad por la Dra. Frida Saal. 

e La Importancia del Psicodiagnóstico. Impartido por el dr. Rafael Nuñez 

e Se coordinó el Primer Foro de Investigación 

Ultimo periodo intitulado". "Semblanza de una gestión Administrativa" 
Retórica con exhorto a la reflexión, a la comunicación y a la evaluación en dos sentidos; el primero orientado 

hacia una visión totalizadora de construcción histórica y su constatación operativa por medio de instrumentos 

administrativos, ordenamiento de datos, auditoría interna, inventario de recursos humanos, análisis de Inficiones, 

análisis de indicadores educativos (promedio de eficiencia terminal, indice de titulación, actividades de desempeño 
del egresado, conceptualizacion genérica del psicólogo por parte del usuario). 

El otro aspecto referido a la Estructura Curricular de la Licenciatura en Psicología, bajo las siguientes ópticas y 

enunciaciones a continuación expuestas: Análisis de la conformación del mismo Plan de Estudios, Coherencia 

teórica-metodológica desde diferentes esquemas epistemicos, formación académica del personal académico. 
Recurso adyacente funcion de los laboratorios, acopio informativo de la biblioteca, estructura de las Prácticas 

Profesionales, actividades del Servicio Social, formación cultural de los estudiantes. (op.cit. Gallego, P.1984 p.5). 

Se organizaron cuatro ciclos de conferencias y 70 pláticas independientes. 
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• Ciclo Investigación y Educación Superior con la participación de 15 destacados investigadores. Dr, Eleuterio 
Sanianillo; Dr. José María Pérez Gay;Dr. Cesáreo Morales; Dr. Carlos Angel De Hoyos Medina, Ing jorge 
1-lanel; Dra. reaigio González; Mtra. Rosa Nidia Bonlil Burgos; Dr. Jaime castrejón Diez; Dra. Ana Hisch 
Adler; Mtro Carlos Zarzo Cliann, Dra. jimena Wolf; Mtro. Juan Eduardo Esquivel. 

• Ciclo " Conflicto, Violencia y Agresiñn" 
• Con la participación del dr. Pablo González Casanova, Dr. Pablo Genovés, Dr. Oscar González: 
• Ciclo "Psicología Clínica". 
• Con la participación de la Dra. Frida Saal y el Dr. Rafael Nuñez 
• 

2.5.4..- Ultima etapa 

En otro aspecto y a manera de conclusión y de pretendida continuidad derivada de la evaluación de su período 
administrativo realizado propuso 16 nibros a consideración: 
I. - Elevar el nivel académico de los profesores a través de programas a corto, mediano y largo plazo de 

filmación de docentes, puesto que de ello sepende la gran mayoría de las funciones sustantivas de una 
institución educativa. 
- La creación de estudios de psotgrado; dado que es el mecanismo que posibilita la formación de docentes-
investigadores y la formación disciplinaria especializada. 

HL- !.a reoganización de Actividades educativas complementarias como CopPrencias, simposios, congresos 
seminarios, talleres que permitieran a la facultad constituirse en el Centro Generador de un Discurso 
Científico en relación a la Psicología de reconocido nivel académico. 
- La reforma del Plan de Estudios y la Incorporación de los egresados. en niveles de decisiones en el 
mercado laboral. 
- Desarrollo de proyectos de investigación, que contuvieron en sí mismos mecanismos para la formación de 
investigadores y fiteron las instancias internas que ofrecieran opciones de titulación a los egresados. 

V1. - La creación de nuevas opciones profesionales cuyo objeto de estudio tuviera Machn con el 
comportamiento humano. 

VII.- La implemantación de centro de atención psicológica, que permitieron la vinculación de la docencia con 
la práctica profesional. 

Establecer conVeMOS con Instituciones de los sectores público y privado para la realización de prácticas 
profesionales, en los que se garantizará que se contará con programas de enseñanza y la compensación 
económica para el estudiante, de tal manera que la práctica fiera complementaria a la Amación 
profesional dentro de un marco de justicia v decoro tanto para el estudiante como para nuestra profesión, 
evitando así que fueran considerados los estudiantes como Una opción de obtención de mano de obra 
gratuita para la realización de actividades puramente operativas y generalmente de carácter secretaria! 
como estaba ocurriendo. En otro sentido, que la falta de formación se cometieron errores que además de ser 
un riesgo social e individual, generaron una imagen negativa de la opinión pública. 

IX. - La implemantación de actividades de difusión  que promovieran _filmes de trabajo , 
X. - Implementar un sistema de Bolsa de Trabajo. 

Fomentar la Formación Cultural del estudiante organizando eventos de difusión  de la cultura como: 
Conciertos, recitales, ciclo de cine de arte, concursos de oratoria, declamación, talleres de teatro, danza, 
oratoria y Guitarra. Principalmente. 

XII. La elaboración del Reglamento Interno de la Faculffid, que nos permitiera adecuamos al marco jurídico de 
la Universidad y establecer mecanismo de regulación interna. 

XIII.- La organización administrativa, que incluyera la regulación de las relaciones laborales del personal 
docente, la adecuación del esquema organizacional con la estructura de la administración central. La 
optimización de los recursos y en conjunto ofrecer un mejor servicio. 

XIV.- Fortalecer la biblioteca y laboratorios. 
XV - Mantener en condiciones adecuadas las intalaciones. 
XII. - Buscar en todas nuestras acciones coadyuvarán a generar en los estudiantes' identidad y respeto con la 

universidad, con nuestra profesión y con la facultad, que a su vez les permita actuar con la seguridad que 
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proporciona el saber que nos firmamos en una institución de prestigio, que si bien reconoce sus 

limitaciones, se entienden como parle del proceso de desarrollo. 

Cobra especial importancia el proceso de consulta, elaboración y dictamen del Plan de Desarrollo de esta facultad 

aprobado en enero de 1986. Esta acción corresponde al Plan Nacional de Desarrollo, en consecuencia el Plan 

General de Desarrollo de la U.A.E.M. y por ende el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
pp. 8-10. 

En este pendo final y de manera global de toda la administración en su cuarto informe ponderó aquellos 

programas de mayor relevancia y congruencia general 
con la política nacional, estatal y la universidad acordando circunscribir a los siguientes puntos. 

• "Complementar el proceso de modificación curricular de la licenciatura en psicología, a fin de contar con 

un Plan de Estudios adecuado a las necesidades sociales y que contenga las posibilidades de adecuarse 

también a un finillo próximo, pero diferente. 

• Dáarrollo de la Investigación, asumiendo el esquema propuesto en firma genérica para la Universidad 

• El Programa de Desarrollo Docente y de Investigadores. 

• La creación de programas de posigrado en donde se provee apertura de una especialidad, dos maestrías y la 

consolidación del doctorado. 

• La creación de Centros de Servicio y Programas de atensión con doble finalidad. Por Una parte que sean 

la principal opción de prácticas profesionales, garantizando así la Ibmación complemetaria, ya que la 

facultad misma establecería el programa de neseiianza y la segunda fiincIón será la difundir ampliamente 

nuestra actividad profesional en la comunidad. 

• En virtud de que deberán ser autofinanciables, estaríamos en posibilidad también de retribuir 

económicamente a los practicantes. 

La apertura de nuevas opciones profesionales.. Gallego P. (1984) p. 15 
En su último informe pondera la participación estudiantil derivando de ella ciertas directrices implícitas en su 

Plan de Desarrollo. 

Aunque de manera indirecta se propone explicitar la consideración en la formación profesional, en la inquietud de 
que los estudiantes una vez egresados puedan efectuar la aplicación de sus capacidades y habilidades a 

problematizaciones de ocupación de sentido social, cl planteamiento es corto, inmediato, queda más bien cifrado a 
requerimientos de la producción y la burocaracia. El aspecto cultural parece sólo ser refcrenciado a manera de 
relleno y no precisamente como un quehacer que conjunte rama, consume el trabajo educativo, más bien parece 
ser el prometer proporcionar instrumentaciones administrativas, en el orden del control que de educación social al 

que parece hacer alusión. Sociabilidad que al caso corresponde educabilidad, primigenia actividad para de ella 

derivar otras tareas educativas, o sea el cuestionarse a partir de este principio de educabilidad ¿en qué medida 
esto parte de lo social enunciado? ¿ cómo dimensionar como punto de partida la sociabilidad enunciada como 

unión, asociación fácil, alianza, participación, seguimiento, acompañamiento? Un cuestionamiento que deslindaría 

entre lo ideal y lo real socialmente hablando. Un Plan de Desarrollo un tanto ajeno a lo cotidiano y necesariamente 
impuesto en juego a la hegemonía del edificio central y su correspondiente legitimación y legalidad hacia las 

escuelas y facultades y a la comunidad universitaria en general. Una justificación y retórica de la exclusividad y 
legitimidad del ejercicio del poder, en su contcxtualidad de exclusividad y autorización, normativamente 

justificada. 

Un periodo administrativo que no logró la unificación de sectores, ni siquiera la delimitación hacia donde ir, 
solamente un esbozo de continuar la búsqueda y la adecuación necesaria para la adaptación más no para el 

cambio.A1 mismo tiempo propiciar la continuidad de la administración con el arribo de Benavides Hernández a la 

dirección. 

Administración que pretendió en formar un mecanismo totalmente impersonal. que no logró dirimir esta directriz 

puesto que no pudo pasar por alto las ideologías y personalidad de algunos profesores un tuno divergentes en los 
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principios y con las que se vió comprometida en la toma de decisiones formando así un grupo de administración 
superior.. El papel jugado por la dirección fue ambivalente, mostraba un carisma liberal, abierto„ democrático, sin 
embargo su sistema administrativo no lo fue. En lo político, fue incongruente en cuanto a las funciones relativas a 
la repartición de Funciones que manejaba como intentos de integración y adhesión justificables como 
procedimientos legales y racionales, también como un proceso de adopción de políticas centrada en el trabajo de 
equipo, y que en realidad se mostró en contradicción en el control de la organización y la responsabilidad en los 
intereses comunitarios, entendidos estos como un espacio de orden y de integración. 
"El estilo administrativo pone en énfasis en establecer procedimientos que eviten la necesidad de intervención 
desde abajo. El objetivo, en elÑcto, es crear un sistema de organización de control que esté totalmente exento de 
problemas, está prevista toda eventualidad." Stephen J. (1989) p. 109. 

Así lo alcanzado con este estilo dentro de la escuela fue un consideración cosificada, deshumanizada, al querer 
entender la escuela como sistema, como un conjunto de trabajos en grupos, en comisiones, en una estructura de 
deberes y responsabilidades. El propio grupo fonnado de administración superior, se separó de las bases mirando 
hacia intereses personales y jerarquizados y haciendo sentir la exclusión en la toma de decisiones a los demás 
profesores que no se encontraban inscritos en este privilegiado espacio. 

La participación estudiantil fue desplazada, sostenida, contenida, latente; condición que posteriormente sería 
determinante cuando habría que decidir por la continuidad de este linea de trabajo en las próximas elecciones para 
la dirección. Si hablar de expectativas, involucraciót►, participación y responsabilidad por parte de la población 
estudiantil, se puede decir que participó, pero no en la toma de decisiones que les fue reiteradamente impuesta, sin 
embargo tuvo la fortaleza de rechazar lo que creyó conveniente a sus intereses, me refiero académicos. así lo 
consideraron. 

La división entre los profesores fue muy notoria, tres grupos en general conformaban el ámbito docente. Los de la 
dirección, los contrarios a la dirección y fmalamente los ajenos, que sólo cumplían con la impartición de sus 
cátedras. De los trabajadores, sector aparte, marginal, adoptó las imposiciones que le fueron asignadas . El papel 
de la dirección implicó desde la formalidad una autocracia admitida, reflejando con ello, su responsabilidad en 
cierto modo reflejó la expresión de la autoridad dirigida a la que se ha hecho mención. 

2.6., CUARTO PERIODO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA: LIC. GUADALUPE BENAVIDES HERNANDEZ 

Una vez concluida esta gestión administrativa, se intentó proseguir por el mismo sendero, la continuación estaría a 
cargo de la Lic. Guadalupe Benavides Hernández, no presenta en su propuesta cambio sustancial alguno, 
únicamente una continuidad del trabajo con el grupo de profesores de orientación administrativa, citando que en su 
formación académica como psicóloga industrial y con sus estudios en Maestría en Administración de Empresas, 
intentaba proseguir por el mismo sendero. Esta misma inclinación le creaba ciertos obstáculos en la aceptación de 
la base de profesores y estudiantes. 

Al interior se presentaron ciertas escisiones desde el grupo de Martínez Solis y Ramírez Martínez, otras posturas 
ampliaron la participación. Así se forma un grupo que aglutina cierto sector inconfbrme y anteriormente 
segregado, encabezados por la candidatura de el Lic. Francisco Hernández Colín apoyado por el entonces Maestro 
Adolfo López Suárez líder ideológico y estratega, el Lie. Luis Alfonso Guadarrama Rico, Lic. Manuel Escobedo 
Osuna, Manuel Morales Euzárraga, Lic. Estela Delgado Maya, Psic. Saúl Urcid Velarde, Alfredo Díaz y Serna. 
Otro grupo dirigido por la Lic. Guillerniina Rojas Dávila, que conjuntaba otro sector de profesores Lic. Elizabeth 
Zanatta Colín, Lic. Lauro Santiago Velázquez Ovando, Psic. Sergio Pérez Mejía. De nueva cuenta se postula el 
Lic. Ignacio Morales Hernández, apoyado por el consejo del ex director Lic. Antonio García Infante que intentaba 
otra vez el arribo a la dirección con su incondicional discípulo quien se postulaba, alrededor de este grupo se 
incluían Dr, Manuel García Gasea, .Psic. Pedro Labastida Hernández, Lic. Florinda frene Pérez García, Psic. Luis 
Antonio Solache Hernández. Dr Pedro Rojas, Eng lose Salazar mejía. Dr. Héctor Lara Tapia. 
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Los resultados fueron favorables para la Lic. Guadalupe Bcnvides Hernández quien toma protesta en el Consejo 
Universitario 

Su nombramiento fue rechazado y dividido, obtuvo ventaja en el sector de lo profesores y manipulación con los 
trabajadores, con los profesores previamente se había contratado a nuevos docentes, los cuales se sentían 
comprometidos en extender su voto como una muestra de agradecimiento, lo que fue significativo era el número de 
votos por parte de los estudiantes, éstos manipulados por López Suárez y Hernández Colín inconformaron la 
decisión del nombramiento y estallaron un paro huelga con la toma de las instaciones en el mes de mayo de 198. 
Bajo la persuasión de la concientización del proceso democrático de participación académica se sostuvieron hasta 
que la entonces nombrada directora de la facultad, declinaba su nombramiento, sin embargo el nombramiento de 
Tiempo Completo Categoría "F" lo sostenía. Pediría un permiso y año sabático para ausentarse de sus actividades 
académicas, en ese entonces los años sabáticos eran para descansar y no se les exigía trabajo alguno. 

2.7.- QUINTO PERIODO ADNIINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA: LIC. ARMANDO IGNACIO MARTINEZ SOLIS. 

Una vez concluida la huelga en una entrevista con el Rector se nombra al Lie. Armando Martínez Solis como 
encargado del Despacho de la Dirección en el inter de cinco meses que permitiría nombrar un nuevo director, 
hasta el 14 de noviembre fecha en que renuncia de dicho cargo para postularse a la Dirección para el período 
1986-1990, quedando en el lugar que dejaba vacante la Lic. Rosa Maria Ramírez Martínez. La contienda quedan 
como candidatos el Lic. Armando Martínez Solís egresado del Arca de Psicología Social y el Lic, Francisco 
Hernández Colín egresado del Arca de Psicología Clínica. El Lic. Ignacio Morales Hernández egresado del área 
educativa quien no ceja de intetar de alcanzar la dirección escolar .E1 primero obtiene la mayoría de votos por los 
tres sectores y es nombrado por 1-1. Consejo Universitario, director de la Facultad de Ciencias de la Conducta para 
el periodo 1986-1990. 

El -propósito de la Administración Central fine claro y explícito en las pláticas efectuadas con el C. Rector Lic. 
Guadarrama López quien expresó que esta etapa administrativa seria política, y de una política de concertación 
para unificar en el trabajo las diferentes posiciones del profesorado que permitiera consolidar bases más 
armónicas para el trabajo académico y no en el desgate de fricciones de posiciones antagónicas. 

El grupo de Hernández Colín intentó negociar la cartera de puestos académicos administrativos. Luis Alfonso 
Guadarrama Rico le urgía colocarse. Esthela Delgado Maya, Manuel Escobedo Osuna, su táctica fue impositiva y 
lo que generó fue su exclusión de los profesores que lo solicitaron, las relaciones del nuevo director con el 
Secretario de Rectoría se consolidaban y ello le permitía a Martínez Solís controlar este ex-abrupto, solamente 
permanecieron dentro de lo académico Hernández Colín y Escobedo Osuna debido a su nombramiento de Tiempo 
Completo, los demás fueron desplazados a otros espacios universitarios y algunos de ellos fuera de la Universidad. 

No sería la única ocasión que se presentase un enfrentamiento durante esta administración es importante el 
comentar de manera breve que a pesar de las concertaciones entre diversas posturas a la mitad del periodo 
administrativo hubo un intento de huelga por parte de alumnos y de profesores contrarios a las imposiciones 
de la dirección por supuesto nos referimos este mismo grupo que no dejó de sostener una posición antagónica 

Desde su primer informe se identifica con una supuesta retórica de racionalidad instrumental sobre una 
comunicativa, pretende sin demostrar la hegemonizacion de la institucion a partir de presupuestos filosóficos, 
políticos y administrativos derivados de los aspectos sustantivos adjetivos y regulativos de los planteamientos 
explicitados por la propia Universidad. Prácticamente ese había sido el compromiso de Martínez Solís frente a 
las autoridades universitarias, el estabilizar el orden y suavizar las discrepancias entre los diferentes grupos al 
interior de la facultad, situación que se mantuvo gravitando durante toda su gestión administrativa. 
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En este mismo informe aduce el apoyo a tres profesores para la realizacion de estudios de posgrado, a otros seis 
para terminar su maestría en Educación Superior; apoyo a otros dos profesores para llevar a cabo los estudios 
de especialidad en Orientación Educativa, uno mas para la segunda promoción en la Maestría en Education 
Superior y uno último para realizar los estudios de Maestría en Sistemas en Sistemas Computacionales. 

En el Consejo Académico se llevo a efecto 
• La propuesta a llevar a efecto los criterios de admision de los alumnos de nuevo ingreso. 
• Revisión al procedimiento administrativo-académico para la titulación aprobándose una nueva guía para 

la presentación de proyectos de tesis. 
o Análisis del Programa de la Especialidad en Orientación en Edueacion, inicialmente propuesto por el Lic. 

Antonio García Infante. 

Con respecto al análisis curricular y congruencia del Plan de Estudios, inicia un cuestionamiento sobre el 
mismo. Dando comienzo a una indagación que con el tiempo se sistematizaría en propuesta político-academica 
para la reformulación de dicho Plan. Su propósito inmediato era dar respuesta a exigencia de la superación 
del modelo educativo que se habla llevado a cabo, en los destaca el subrayar la práctica como el elemento 
central, la conjunción de intereses académicos y de supuestos proyectos de vida de los docentes que gcnerarian un 
compromiso institucional, dando margen a la consulta abierta y de la inclusión en la participación de los sectores 
administrativos y estudiantil, pero en realidad, no fue más que discurso y recurso retórico. 

Con respecto a la composicion del profesorado se encontraba conformada con 16 profesores de carrera y 18 
de asignatura, señalando en este periodo la procedencia de una regularizacion laboral del docente para 
concursar en exámenes por oposición para su definitividad laboral. En este informe de gobierno del año de 1987 
nos indica con respecto al- proasorado que la totalidad de los mismos son de 59; 37 titulados con grado de 
licenciatura lo que representa el 63%; 11 cuentan con maestría y uno con estudios de doctorado, 

Se puede ir señalando los indices que inciden en la estructura, distribución y comportamiento de la matrícula, fin 
de identificar su desarrollo en'el tiempo. 

Estabilidad en la población estudianti1.1986-1987 con 253 alumnos y una reinscripcion de 37 , en suma 290 
alumnos inscritos en el primer semestre, de estos alumnos inscritos 248 concluyeron el ciclo, es decir el 85.5%. 
La totalidad dela población fue de 774 divididos en 23 grupos. Su distribuición por sexo fue de 77% femenino y 
16.9% masculino. El l3% fueron alumnos irregulares. 

En posgrado en este ciclo escolar contaba con 24 alumnos en la maestría en Educación Superior y 20 alumnos 
en el Especialidad de Orientacion en Educación.. 

Gestionó y puso a concurso de opisición tiempos completos entre algunos de los profesores insertados en la 
adminstración de escuela. Los profesores que lograron su tiempo completo fueron los siguientes: Lic. Rosa 
María Ramírez que fingía como Coordinadora de Investigación, Lic. Lauro S. Velázquez Ovando que 
ocupaba la Coordinación de Difusión y Extensión; Lic, Héctor López Camacho, Jefe del Arca de Psicología 
Básica; Lic. Miguel Angel Gutierrez Hernández jefe del Arca Metodológica, Lic. Maria del Carmen Farfán 
García, Jefe del Arca de Psicología Industrial; Lic. Sergio Pérez Mejía, Jefe de Laboratorios; Lic. Benita Rocha 
Reza. Jefe del departamento de Psicometría. Quedando inexplicablemente fuera de concurso los licenciados 
Ignacio Morales Hernández Secretario Académico de la Facultad y el Lic. Eduardo Valdés Azcárate quien 
estaba a cargo de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Facultad. Inicia actividades para llevar a efecto 
la Especialidad de Orientación en Educación 1987-1988. 

Al término de la gestión administrativa del Lic. Martínez Solis se pudo observar que el propósito inicial de 
conjugación no se alcanzó por lo contrario, el profesorado se dividió aún más, quedando la planta docente y 
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estudiantes inconformes con lo logrado y más por la trayectoria personal de desarrolló del director hacia 
logro de puestos administrativos en Rectoría . 

Entre lo relevante a rescatar en su gestión fue lo propuesto en el iniciar las primeras actividades para analizar, 

modificar y/o cambiar el Plan de Estudios Vigentes: aqui hay que mencionar que de alguna manera la experiencia. 

anterior de la propuesta curricular de Gallego Vargas daba pie para su consecusión, aunque lo que realmente 

intentaba no era una evaluación y modificación curricualr sino una especie de componenda, reforma, adecuación 
del Plan de.Estudios. 

2.6.1. "TALLER PARA LA ELABORAC1ON DEL PROYECTO DE EVALUCION CURRICULAR. 

Del 19 de enero al 11 de febrero de 1988 el director convoca a efectuar lo que entonces se le denominó " en cual 

se dieron lectura y entregaron documentos escritos para su confrontación. Se puede decir que es el inicio de un 

nuevo intento de reformar el Plan de Estudios vigente, un trabajo que prentendiera elaborarse de manera y 

colectiva, aunque lo que se intentara efectuar fuese una restructuración curricular del Plan de Estudios de la 

licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

A manera de síntesis comentaremos los trabajos presentados, que a su vez marcaban dos posturas, que al final 

resultaron inconciliables, unos avocados al análisis interno del currículum y otros al externo, trabajo que fue 

necesario para la reiniciación tanto del diagnástico como evaluación curricular a desarrollar.: 

2.6.1.-"REELEXION SOBRE UN MODELO TEORICO-METODOLOGICO DE EVALUACION 

CURRICULAR" (Valdez Azcárate Juan Eduardo 1988) 

Parte del binomio de Ciencia-humanismo y su correspondiente correlación. Binomio identificado en el trabajo 

del psicólogo como respuesta a las demandas y a las necesidades sociales a las cuales tiene que enfrentarse. Su 

enfoque dinámico de la sociedad es el citado sin que le describa históricamente. Su referencia en cuanto que no ha 

habido investigaciones precedentes 	respecto, es su punto de partida y exhorta a la reflexión y al 

cuestionamiento sobre algunos puntos básicos en la elaboración de un proyecto de evaluación curricular. 

¿Cuál es la justificación de llevar a cabo una tarea de tal naturaleza? ¿Cuál es la consideración teórico-

metodológica que orientará tal evaluación? Su respuesta al respecto es también vertida en dos aspecto 

generales, no contraditorios entre sí pero con la exigencia de ser aclarados, definidos. Uno nos lleva a un 

planteamiento de orden axiológico donde se tiene que identificar la intencionalidad puesta en juego de los actores 

que pudieran intervenir, la otra a un procedimiento sistemático en tanto análisis e interpretación de los datos 

que se obtuvieran. Sintetizando que el propósito de la evaluación es determinante para la toma de decisiones", 

Los objetivos que plantea se refieren a: 

1. -"Promover la reflexión y la acción crítica entre los integrantes del taller" 

II. - "Generar el proceso decomunicación en relación a tópicos académicos entre los asistentes" 

III.- " Aportar algunas sugerencias para la evaluación del currículo vigente" 

Retoma lo propuesto por Angel Díaz Barriga en su definición del concepto de currículo, desde una óptica 

alternativa, ponderando el diseño curricular por objetivos de transformación, más que la concepción tyleriana de 

diagnóstico de necesidades del educando. 

Con respecto al Plan de Estudios nos refiere: "Es un documento que organiza y norma la ubicación, secuencia, 

distribución y dosificación de los contenidos educativos de un 	programa educativo, Presenta una 
estructura que articula unidades de contenido (áreas, módulos o materias), señalando un peso académico 

(carga horaria y número de créditos). e indicando su forma de administración (rígida q flexible). 
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Postura cstructuralista y su conceptualización de totalidad que pone en juego en cuanto cita los criterios 
teóricos metodológicos necesarios para la práctica de la investigación educativa, refiriendo para ello cinco de estos 

criterios: 

a.- Una visión totalizadora. 

b.- Una concepción crítica. 
c.- Un enfoque histórico. 
d.- Un criterio de implicación. 
e.- Una visión transformadora. 

Sin embargo, en su justificación arguye que su basamento metodológico es el materialismo dialéctico Y de 

reconstrucción histórica de las contradicciones. 
Propone el siguiente cuadro teórico-conceptual: 

Cuadro Teórico Conceptual.. 

♦ Evaluación Diacrónica Analisis Histórico Social Disciplinario. 

♦ Curricular -- Análisis Histórico-Político Problemática Social. 

♦ Análisis Histórico-Social-Político Estructura ocupacional del 	comportamiento. 

♦ Sincrético Formación actual de la práctica profesional. Plan de Estudios Propósitos. 

♦ Condiciones institucionales y características institucionales Currículo Vitae. 

• Currículo oculto Organización curricular, 

* Actividades de Enseñanza-Aprendizaje. 

♦ Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

♦ Aspectos académicos. 

♦ Bases administrativos legales. 

♦ Personal académico. 

♦ Estudiantes. 

Concluye con un listado de cuestionamientos que consideramos importante su transcripción, dado que, la 

respuesta a estos, nos ayuda a esclarecer de alguna manera las dificultades que hemos de irnos encontrando en el 

desarrollo y resolución de este trabajo. 
- ¿Cuáles son las características del.  desarrollo histórico de la profesión en el, Pais, en la entidades y 

otras? 

11. - ¿Cuáles son las características J'Orinales tanto explícitas como implícitas en el modelo de la práctica 

profesional en que se firma el alumno? 

¿Cuáles son algunos de los problema.v que requieren de investigación, servicio profesional en que se Arma 

al aluinno? 

IV. - ¿Cuáles son algunas de los problemas que requieren de investigación, servicio profesimiaLetc, por parte 

de la sociedad con respecto al psicólogo? 

V. - ¿Cuál ex el perfil profesional del psicólogo? 

F7.- ¿Es congruente el contenido del currículo con la formación profesional requerida? 

VII.- ¿Están orientadas las actividades de los profesores hacia el logro de los propósitos planteados? 

VIII- ¿Qué teorías, metotlologlas, técnicas, instrumentos se plantean en la evaluación del aprendizaje y de la 

enseñanza? 
IX.- ¿Qué percusión tiene el Proyecto de la Universidad en la Facultad? 

X - ¿Qué características académicas presentan los profesores investigadores cíe la facultad? 

XL - ¿Es congruente el perfil del personal académico con las necesidades del mismo tipo? 

XII. - ¿Cuáles son las características actitudinales de los estudiantes que ingresan a la facultad? 
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Podemos notar que estas preguntas que pueden ser llevadas al plano de preguntas de investigación o por lo 
menos de indagación sistemática, que requieren respuestas y no sólo son particulares a nuestra investigación, 
sino que constituyen una problemtica nacional de nuestra disciplina, si revisamos el trabajo de Urbina Soria, J 

(1989). podemos darnos cuenta que estos planteamientos conforman su contenido. 

2.7.7.1. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA EVALUACION CURRICULAR. Guadarrama, 
Rico Guadarrama Rico Luis Alfonso. 1988. 

En el momento del acontecer del taller sus referencias bibliográficas cobraron significación en una inicial 
manera de orientar la consulta bibliográfica. Consideró que el requerimiento institucional de participación del 
taller era improcedente, ya que la complejidad y la extensión mínima para proponer una fundamentación 
teórico-conceptual y metodológica de la evaluación curricular, donde además se contemple el procedimiento, la 
instrumentación, los criterios, los indicadores es mínimamente a mediano plazo. Su propuesta en base a dos 
conceptos teóricos a definir. El discurso en su segunda parte a manera de comentarios y referencias para el 
desarrollo del trabajo curricular, por último una tercera sección consistente en un resumen de opiniones 
planteadas en el taller. 

- Evaluación y Análisis. Dos conceptos claves para el trabajo curricular, 	(Ariav, T. (1986.) subraya la 
intencionalidad de la evaluación desde LIII enfoque administrativo de la educación-eficacia, eficiencia, efectividad, 
y una constatación empírica de la evaluación. Rechaza posiciones holísticas y prefiere el reduccionismo de la 
tecnología educativa: subraya tres factores del análisis curricular. "El propósito del análisis curricular es 
revelar las características del diseno que le dio vida al curriculo en operación, las concepciones 
epistemológicas y los esquemas teóricos e ideológicos bajo los que opera el currículo". Los Modelos para 
guiar el análisis curricular han estado enfocados esencialmente a tratar de obtener información acerca del 
enfoque y metodología que siguen los profesores para impartir sus cursos. "La orientación del análisis está más 
hacia su práctica, es decir, hacia la práctica de los profesores, directivos, coordinadores, investigadores, 
alumnos y administradores. En menos palabras, el análisis se preocupa por la dimensión real y oculta del 
currículo". 

Su proposición es clara, se trata de definir el trabajo en términos operacionales, ¿se evalua? ¿se analiza? 
¿ambas?, propone que el análisis preceda a la evaluación o si se procede de manera diferente recomienda una 
interrelación para el diseño y ejecución del estudio curricular. 

Sus comentarios hacen referencia a nueve trabajos de tesis de egresados de la licenciatura en psicología de esta 
facultad, que han tratado sobre aspectos curriculares; cuatro de éstos versan sobre el seguimiento de egresados; 
otros cuatro sobre diagnóstico de la enseñanza de la psicología en el país, y un otro, relacionado con la 
determinación de criterios de selección de aspirantes. 

Propone revisar algunos autores que han trabajado esta temática, tanto en el país como en el extranjero; cita los 
trabajos de Alicia Alba. Alba, A. (1985), evaluación desarrollada bajo la corriente de la autoevaluación 
institucional de Michel Siguier, los aportes teóricos de Ausubel y la Teoría de la autogestión de Lapassade, 
Fontán y Mande!. El, análisis de Olga Pasini y Marcel a Tovar Pasini3O. (1985). Conceptualización sobre el 
análisis curricular. Marquez, Maricela et. al. Márquez, M. (1983). Fernández, 1-1. (1978). Robles, El, 

(1983).Furlan, A. (1983). Navarro E. (1973) puede éste considerarse como guía para el análisis evaluación 
curricular. Follad Roberto,. Beruzezo Jesús Follad, R. y Beruzezo. 1. (1981). Machado. E. (1984). Paro, G. y 
Obregón R.(1984).Volz, P. (1983).Catán, G. (1983). Mac Constantini, M. (1984). 

La insistencia de la lectura de estas citas tenía el propósito de que aquellos que intervinieran en este proceso, 
tuviera un mínimo de terminología y conceptualización de la problemática a tratar, su conclusión es una 
advertencia sobre el tratamiento cuidadoso, de los tern-unos y conceptos para efectuar la tarea de análisis y 
evalución curricular. La necesidad de confommr un grupo reducido de participantes que se encarguen del 
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proyecto a realizar. Esta propuesta implicaba la inserción de algunos profesores que estaban un tanto al margen 
y era una coyontura política que abría posibilidades de formar un grupo político con una justificación 
académica. 

2.7.1.3.- "UNA PROPUESTA". 
Lic Adolfo López Suárez. 

Desde su consideración de superar una deficiencia que ha prevalecido durante la existencia de la facultad, 
invita a la comunidad a concursar en elaboración de un proyecto integral con objetivos definidos y sustentados 
en una metodología precisa que permita alcalizar la consecusión de estos. 

El objetivo central expuesto está conformado por tres apartados: 
a) Evaluar íntegramente la actual situación curricular de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de 

Ciencias de la Conducta. 
b) Diseñar un nuevo currículo. 
c) Integrar al nuevo currículo un sistema de desarrollo curricular. 

Aduce que esos mismos objetivos se transforman en tres tuses del proyecto: 
a) Evaluación Curricular. 
b) Diseño Curricular. 
e) Sistema de Desarrollo Curricular. 

Puntualizando en el carácter de la etapas y las actividades que ellas implican. 

FASE I: EVALUACION CURRICULAR. 

Partir de la experiencia acumulada de más de 10 años y que a su vez puede ser abordada en tres etapas. 
I.- Análisis Teórico Conceptual de la disciplina psicológica. Que permita construir un Marco Teórico- 
Conceptual que contemple los siguientes aspectos: 
a) Una categorización del Desarrollo histórico de la Psicología. 
h) La conceptualización moderna de esta disciplina científica. 
c) La caracterización histórica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 

Comentamos la racionalidad englobatlora a un modelo formalista, funcionalista y con la pretensión de 
conceptualizar la intencionalidad del proyecto, sin ser abiertamente explicitada y que a su vez y de una vez 
por todas da linea para conformar un grupo elitista, un Claustro Académico" como él le nombra, éste sería el 
grupo quien se encargase de llevar a efecto y sanear a su consideración el ambiente y eliMinar los vicios • 
institucionales. Por supeusto que no dice cómo efectuado. y que en su réplica y en su trayectoria laboral esta 
proposición es el intento de legitimar una postura política. Su postura política. 

2.- Diagnóstico de Necesidades Sociales. Este punto tendría que partir del estudio de investigaciones realizadas 
en el país, así como de políticas y lineamientos de la propia experiencia del personal académico de la facultad. 
Su fundamentación del cual deriva su enfoque teórico y aplicación de técnicas está basado en la Taxonomía de 
I3radshaw donde se subrayan una caracterización de las necesidades sociales, tales necesidades son enunciadas, 
pero, no definidas en este documento, anteriormente en su trabajo. "Conclusiones del Primer Taller de 
Análisis Curricular en la Facultad de Ciencias de la Conducta", nos indica que "para detectar las necesidades se 
recomienda el siguiente orden prioridad" (Lopez, A. 1984). 

a.- Necesidades Normativas: Deberían identificarse especialistas altamente calificados en la disciplina que 
plantearan, a su juicio, el estado deseado que debería tener el currículo de la facultad en espectos científicos y 
técnicos. 
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h.- Necesidades Comparativas: Deberán estudiarse las características curriculares de escuelas de psicología que 
puedan considerarse modelo a nivel nacional e internacional. 
e.- Necesidades Manifiestas: En documentos o registros adecuados deberán determinarse las necesidades que la 
práctica profesional de la psicología pueda colaborar a satisfacer. 
d.- Necesidades Sentidas: mediante estudios de campo deberán invesigarse los requerimientos que tengan 
acerca de la psicología los beneficiarios de sus servicios. (López, A. !984). 
Indica que en un estudio comparativo entre esta definición y las condiciones curriculares en que se encuentra la 
facultad, daría corno resultado la base conceptual del proyecto, y en consecuencia la efectuación del 
procedimiento a seguir. 
3.- Diagnóstico del Plan de Estudios Actual: Propone la evaluación parcial del Plan de Estudios, aquellas partes 
que tampoco precisa, que se encuentran definidas, considerando seis elementos para llevar a cabo la investigación-
evaluación. 
♦ Definición de Is áreas curriculares de la carrera. 
♦ Definición de las asignaturas por área curricular. 
♦ Detección de huecos en los contenidos curriculares. 
♦ Detección de contenidos duplicados. 
♦ Seriación vertical. 
• Objetivos por asignatura. 

Sin mencionarlo, es un diagnóstico lo que propone y este nos permitiría, identificar las deficiencias del Plan 
de Estudios vigente, así como, un intento de establecer las estrategias de iontervención. 

FASE II: DISEÑO CURRICULAR. 

Una segunda fase nos presenta el diseño de los elementos del nuevo currículo. Cinco elementos básicos 
conforman el modelo a la manera de (Arnaz, J. 1983). 
A.- OBJETIVOS CURRICULARES. En los niveles: 
• Objetivos de CarPera. 	• 
• Objetivos de Arcas Curriculares. 
♦ Objetivos de Materias. 
• Objetivos de Asignatura. 
• Objetivos de Unidad. 
• Objetivos de Tema. 
B.- ANTECEDENTES. Incluyendo: 
• - Un bosquejo histórico de la Facultad de Ciencias de la Conducta U.A.E.M 
♦ Necesidades Sociales y Académicas que se pretendan satisfácer. 
♦ Caracieristims deseables del alumno que ingresar. 

• Pedil del egresado. 
♦ Modelo curricular. 
C.- TIRA DE MATERIAS. 
D.- AREAS CURRICULARES Y ASIGNATURAS. Que incluyen: 
• Criterios Generales de Evaluación y Ajuste del Aprendizaje. 
♦ Sistema de Evaluación y Ajuste Constante del Cur riculo 

5.-Sistema de Administración Curricular. 

FASE 111. Sistema de Desarrollo Curricular. 
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Implantación de un sistema de evaluación-retroalimentación-ajuste del currículo desarrollado y la participación y 
concertación de toda población de la facultad. Solamente es mencionado sin esbozar siquiera alguna forma de 
llevarlo a cabo. 

2.7.1.4.- ANÁLISIS. 
Lic Lauro Santiago Veláquez Ovando. 

Desde un planteamiento sistemico, pechando mano de indicadores administrativos de Bcnno Sanders, parte su 
ponencia la cual considera un intento acerca de una propuesta de estructura y una fundamentación teórico-
conceptual que apoyase a una metodología para la evaluación curricular de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta de la U.A.E.M.; metodología que incluría a los procedimientos, instrumentación, criterios e 
indicadores y algunos documentos que permitieran realizar esta indagación. 

Su fundamentación la cita a lineamientos oficales de la S.E.P., ANUIES, CONPES, COEPES, PLAN 
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR; de donde aborda la propuesta presidencial de racionalizar el 
crecimiento de la Educación Superior y de las conclusiones y condiciones ahí derivada, tales como la 
evaluación de las condiciones, desarrollo y estado actual del país en este rubro. Un modelo de planeación 
convertido en un instrumento que coadyuve al logro del progreso del país en todos los aspectos que sean 
necesarios, la tarea de planeación que hace mención es en tres aspectos: 
# La Superación Académica. 
♦ Mayor eficiencia en el uso de recursos. 
• La vinculación de la actividad educativa con los programas orientados a la solución de problemas 

nacionales. 

LA METODOLOGIA: 

Modelo sistémico, estructural-funcionalista y en consecuencia ahistórico, subraya la importancia de partir de 
un diagnóstico, entendiendo a este, como una etapa de la planeación que permite la toma de decisiones y la 
causística de problemas y necesidades factibles de encontrar solución como la "razon y la base de las restantes 
etapas del proceso de planeación y etapas del proceso de diagnóstico". Agregando que "es la etapa inicial de 

un proceso critico consistente en recolectar, clasificar analizar y evaluar los datos producto de los criterios, 
las variables e indicadores' que caracterizan a los currículo institucionales, tomando en cuenta sus 
antecedentes, proyección y actualidad" (Velaz.  (luz, E.1985). Siendo "útil para determinar las relaciones 
causales o funcionales entre: INSUMOS-PROCESO-PRODUCTO, 

Dentro del Contexto Educativo. Permite comparar: Estado Actual-Metas. 

Se apoya en la Guía de COMPES en los objetivos del diagnóstico educativo: 
/) - Analizar el fimcionamiento de una instituión como subsistema de la compleja realidad social. 
2) - Evaluar un resultado a la luz de valores generales que hayan sido asignados a la educación de las 

necesidades presentes y lianas del entorno social donde opera la institución, así como de los' recursos y 
. • medios que emplea en su proceso educativo. 
3) - Cuantificar «y descubrir las característicaS (le las deficiencias, así como la realización que ayudan entre si 

para determinar los resultados actuales. 

FASES LINEALES: 
a) - "Definición de criterios pautas que siguen para establecer un juicio o atributo, un valor". 
h) - "Desripción de elementos educativos o sociales de la realidad a través de variables e indicar ores:las 

variables deberán constituir aspectos, modalidades o fenómenos susceptibles de modaticar, algunas 
variables adquieren mayor significado al relacionarse .ve convierten en índices o indicadores 
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generalizables a diferentes niveles de análisis e incluso estas relaciones pueden conducir a la emisión de 

juicios valoralivos implícitos en 

e) el mismo indicador". 

d) - "Pronóstico. Evita que el diagnóstico se convierta en una finografia estética de la situación 

prevaleciente, variables como demanda educativa, recursos financieros, personal académico, 

instalaciones, etc., ésto es, proyectar para el futuro de acuerdo a su tendencia histórica y que hacen. en 

caso de las diferencias, también se proyecten al futuro, para realizar esta fine se recomienda contar con 

información de por lo menos cinco años de anterioridad". 

e) - "Emisión de juicios de valor con respecto del estado que guardan los componentes del currículo de la 

institución". 

j) - "Identificación de problemas que permiten la determinación de programas, políticas, objetivos y metas". 

MODELO SISTIMICO: 
I) - Divide tres etapas la educación institucional, equiparándolos con tres momentos del diagnóstico y/o 

evaluación. 

2) Evaluación Interna de los insumos. 

3) Del Proceso Evaluación Externa de los Resultados. 
4) Retroalimentación. 
5) - Evaluar por separado cada una de las etapas. 
6) - Los criterios retomados de Bono Sanders en su teoría sobre la Administración de la Educación en América 

Latina. 

a) - EFICIENCIA. "Cualidad de producir lo máximo en el mínimo de recursos, es superior a los tres flictores 
en un criterio de tipo económico y es considerado dentro de una dimensión extrínseca e instrumental" 

b) - EFICACIA. "Capacidad o potencialidad para alcalizar determinados resultados, se refiere a la 
terminología pedagógica que involucra aspectos del logro de objetivos y en consecuencia de metas es 

considerado dentro de las dimensiones intrínsecas e instrumental y se subordina al primer criterio" 

c) - EFECTIVIDAD. "Refleja la capacidad de respuestas de atendimiento a las exigencias de la comunidad 

externa,expresadas políticamente. En otras palabras, es el criterio de desinpeilo que mide la capacidad de 
producir la solución o respuesta deseada por los participantes de la comunidad. Es asociado también con 

la responsabilidad social, se encuentra situado dentro de las dimensiones extrínseca y sustantiva". 

d) - RELEVANCIA. "Asociadas al perfeccionamiento de la cualidad valor, es un criterio antropológico y 

cultural y está considerado dentro de las dimensiones intrínseca y sustantiva". 

LAS VARIABLES: 

Derivadas de los criterios en combinación o asociación con la función o elemento curricular que se está 

evaluando. Concluye con un formato para la evaluación retomado de Banathy. 

2.7.1..5.- "PREMISAS PARA • LA EVALUA.C1ON CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA U.A.E.M. 

TOLUCA, MEXICO, ENERO DE 1988". 
Lic. Joaquín Mendoza 

El triple cuestionamiento inicial de su discurso se refiere al esclarecimiento de las deficiencias de la práctica 

profesional en distintos ambientes laborales, las preguntas planteadas versan ¿en qué consiste esa deficiencia?, 

¿cómo corregir esa falla? 

Como primer punto a desarrollar propone precisar el término "deficiencia", si el conocimiento del evento es 

parcial, aislado, sólo son conjeturas, intentar con ello por lo menos la descripción de este evento, Para su 

precisión se requiere de estudios, observaciones, análisis, discusiones, etc. Para conocer entonces la Práctica 
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Profesional del Psicólogo se requiere el conocimiento de en qué consiste, dónde, su frecuencia, intensidad, 
áreas laborales, tendencias, contradicciones, operación. 

El segundo punto lo define como "la racionalidad de la explicación," donde circunscribe identificar los 

determinantes funcionales que producen esta deficiencia, además de connotar aspectos éticos puestos en juego 

en la formación de profesionales de la psicología. Diferencia la racionalidad como una búsqueda que permita 
globalmente identificar factores causales, diferenciado y ponderando abordarnientos. Uno, definición de cutícula 

holístico y otro Plan de Estudios. Cita algunos factores al respecto: 
a) - estilo organizacional de la dependencia. 
h) - Los Recursos Humanos. 
e) - La Práctica Docente. 
d) - La motivación intrínseca y extrínseca del estudiante. 
e) - El Plan de Estudios, etc. 

No sólo hay que cambiar o modificar el Plan de Estudios, sino que debe corresponder a efectuar una 
evaluación, conjunta y comprometida aparte de intereses y posiciones particulares Como tercer punto nos refiere 

la "Corrección de la Deficiencia". Partiendo de la conjunción de los sectores que componen la comunidad y que 

es sólo así y en base a una evaluación del Plan de Estudios nos llevará a proceder adecuadamente. 

2.7.1.6. ¿EVALUACION CURRICULAR O INVESTICACION EDUCATIVA? 
Lic. Rosa María Ramírez Martínez. 

Inicia su planteamiento de manera deductiva, con el propósito de circunscribirlo a determinates históricos, 
socieconómicos, discrepando que su abordamiento sea puramente técnico, ya que de ser así sería limitado, 

sesgado, ello implica entonces diversos niveles de análisis en el trabajo conceptual de evaluación curricular. 

Define al currículo como "Plan que norma, conduce explícitamente a todas aquellas políticas, experiencias 
materiales, ►ncrtodos de enseilanza y otros medios empleados, parci alcanzar los fines de la educación que se 
desarrollan en una institución educativa particular, ello implica necesariamente su planeación, operación, 
control y evaluación". (Ramírez. R. 1988) 

Referencia que la ciencia como la tecnología son instrumentos políticos, que por lo tanto, la racionalización del 
conocimiento planteado en el diseño curricular corresponde a una respuesta del ejercicio del poder, que a su vez, 

es una teoría social el binomio educación-sociedad, y una concepción social del profesional, al caso, el psicólogo. 

Algunas condicionantes para abordar esta problemática: 

a) - Análisis del contexto social, espacio, características materiales y su evolución histórica, permiten explicar la 

situación social y la educación superior. 

b) - Elaborar una conceptualización dialéctica, no estática de la realidad que permita una construcción teórica, 

metodológica para comprender, explicar la problemática el objeto de estudio del proceso evaluativo. los 

niveles de realización de la acción y la expliación teórica que permita el conocimiento de la misma. 

c) -Conceptualizar y categorizar generalmente los fundamentos teóricos a tratar y utilizar posteriormente en el 
trabajo empírico, con el fin de recolectar información cuantitativa y cualitativa, posteriormente regresar a la 

abstracción para su reconstrucción, interpretación, comprensión y expliación del objeto de estudio, con único 

criterio de verdad a la realidad misma. 

d) - Propone una guía mctodológica que contiene un eje cronológico periodizado conforme a criterios socio-
económicos para llevar a cabo elestudio regional del Valle de Toluca, manejando tres grandes apartados: 

1. - Estructura á'ocioeconómica. 
- Estructura Eduéativa. 

HL- Estructura del Servicio. 
1.- Dentro de la Estructura Económica se retomarán algunas Variables Fundamentales. 
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DOnición de la Región de Estudio. 
1.2.- Desarrollo Histórico de Estudio. 
1.3.- Sectores Económicos. 
1. 3. 1 .- Agropecuario 
1.3.2.- Industrial. 
1. 3. 3.- Seivicios. 
1.4.-Papel del Estado 
1.5.- Demografia. 
1.6.- Indicadores Sociales. 
2.1.- Esn•uctura Educativa 
2..1.- Educación Superior. 
2..2.- Proceso Ideológico. 
2..3.- Modelos Educativos. 
3.- Estrcutura de Servicio, 
3.1.- División de Trabajo. 
3.2.- Práctica Profesional. 
3.3.- Mercado de Trabajo. 
3.4.- Campo Profesional. 
3.5.- Organización Gremial. 

L 	Instrumentación: 
11. - Análisis bibliográfico.Para el análisis del problema y fundamentar el marco teórico•metodológico. 

Utlización de la información disponible, ya sea en documentos oficiales, tesis o documentos existentes en la 
Institución o elaborados por las Organizaciones Gremiales. 

IV.- Recolección y elaboración de datos estadísticos, utilizando diferentes fuentes de información; estatal, privada, 
o institucional. 

V. - Recolección de información mediante a visitas a dependencias, instituciones y otros, 
VI.- Trabajo empírico del campo profesional actual identificando las diferentes prácticas profesionales que 

desempeñen funciones distintas dentro del ciclo económico; las cuales se descompondrán en sus componentes: 
objeto, procesos técnicos y espacio social de cada práctica, mediante entrevistas, encuestas, cuestionarios, 
etc. 

Se hace mención de estos trabajos en la administración del licenciado Martínez Solís dado que, inician por 
segunda ocasión ciertas actividades operativas en el trabajo de diseñar un nuevo Plan de Estudios. De hecho se 
diferencian de trabajos anteriores al respecto, como el de la Lic. Gallego Vargas al que ya hemos mencionado. 
Posteriormente retomaremos las conclusiones de dicho trabajo conjunto que vez deja de alguna manera 
organizada material de investigación e indagación curricular que permitirá posteriormente en la próxima 
administración concluir con una propuesta de un nuevo Plan de Estudios. 

2.7.2.. Diagnóstico y Evaluación Curricular 

El trabajo curricular se dividió en dos vertientes una encargada del Análisis Interno y otra del Análisis Externo, 
El énfasis de la dirección estaba sobre la segunda opción, una preferencia abierta y sin disimulo fue llevada a 
cabo, todas las facilidades de la institución estuvieron puestas en ella. La responsabilidad cayó en manos de la 
entonces Coordinadora de Investigación Lic. Rosa María Ramírez Martínez y el Secretario Administrativo Psic, 
José Luis Gama Vilchis, de manera menos directa con el trabajo del Lic. Eduardo Valdez Ascárate Coordinador 
de Postgrado. el Jefe del Área de Psicología social Psic. Alfredo Diaz y Serna insistían en subrayar la 
conveniencia de una investigación del exterior, del contexto social, económico y político de la región. 

La investigación propuesta está diseñada bajo los siguientes rubros: 
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1.-Condiciones Regionales del Valle de Toluca. 
• -aspectos demográficos 
• -aspectos socioeconómicos 
• -aspectos educativos. 
2.- Estructura de Servicio. 
• - definición de la 
• -datos regionales, instancias regionales de colocación. 
• -bosquejo histórico de la FAC. Cl. CON. 
3.- Práctica Profesional del Psicólogo. 
• -informe de trabajo de campo 
• -comentarios 

Dos enfoques fueron llevados a efecto en una indagación denominada "Análisis Curricular Interno y Externo de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta". derivado este de un Plan más general "Evaluación Curricular". Se hará 
mención de los resultados obtenidos en ambos instrumentos. 

La investigación denominada interna se efectua llegando a los siguientes resultados. Anexo (forma I) 

"Los datos que se presentan son un resumen de lo trabajos desarrollados por los profesores Chávez García 
Alejandro, Díaz y Sena Alfredo, Solache Hernández Luis Antonio, Velázquez Ovando Lauro Santiago, quienes 
siendo jefes de las áreas de especialización de la licenciatura de la carrera de Psicología, y en coordinación con el 
profesor Morales Hernández Ignacio, Secretario Académico de la Fac. Ci. Con, diseñaron, aplicaron y caificaron 
una encuesta a una muestra de egresados de la facultad, según el punto y las condiciones laborales que se 
desempeñaban los propios egresados. En esta encuesta también colaboraron como auxiliares estudiantes de la' 
licenciatura que se encontraban realizando. su Servcio 

Estos trabajos forman parte de la llamada Evaluacion de Repertorio del Egresado dentro del Plan general antes 
mencionado de Evaluación Curricular que se llevó a cabo dentro de la Fac. Ci. Con. C011 el propósito de elevar la 
calidad académica y la formación profesional que brinda esta institución. 

A continuación el resumen de los resultados obtenidos en la ingación correspondiente de qué hace, dónde, cómo, 
con quién, el egresado de la licenciatura en Psicología de la Fac. Ci, Con. 

2.7.2.1.- EVAL1FACION DEL REPERTORIO DEL EGRESADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA CONDUCTA. U.A.E.M. 

Los datos originalmente recabados rebatan en mucho lo que aquí se presenta como resumen. Para hacer esto se 
tuvo que recategorizar en nachos casos los datos para ponerlos en un. formato común ésto implicó cerrar 
categorías y con ello perder detalles que pueden ser útiles en otras fases del trabajo sobre el currículo de 
Psicología. Por ello se recomienda tomar en cuenta los datos y tabulaciones originales para precisar algunas de las 
deficiencias que los egresados cen el actual curriculo. De cualquier manera, pensamos que este resumen da una 
buena idea de problemas y aspectos que habrá que tomar en cuenta .pára el currículo de la carrera de Psicología. 

EGRESADOS ENCUESTADOS 

Los egresados encuestados fueron en total 214 pertenecientes a las doce generaciones que hasta agosto de 1989 
habían egresado de la Fac. Ci. Con. Cada jefe de área (de especialización) muestreo y encuestó a egresados de su 
propia área, distribuyéndose por generación como se muestra en la tabla No. 

"ENCUESTADOS POR GENERACION Y AREA. (ver anexo) 
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¿Egresados que trabajan en el área en la que estudiaron? 
♦ El 63.425 % realizan actividades acordes con el área para la que estudiaron. 
• Los egresasos del área educativa se ubican más dentro de su área que los de las demás áreas. 83.335 % 
• Los que mas se desplazan hacia otros campos son los egresados del área social 50% Ver tabla 2 

Puestos en que laboran los psicólogos encuestados: 
En general la mayor frecuencia se da en la categoría de.  psicólogo, seguida por la de profesor y coordinador o 

director; sin embargo, visto por áreas la categoría de profesor es más frecuente para el área educativa, la de jefe de 
oficina en el área social y jefe de capacitación es el puesto más frecuentemente ocupado por los encuestados del 
área industrial. Ver tabla 3, 

ANTIGUEDAD EN EL PUESTO. 

La antiguedad que tenían los egresados en el puesto que ocupaban en el momento de ser entrevistados se muestra 
en la tabla 4, en forma de frecuencias y en intervalos que en su mayoría son de un año. Al pie de esta tabla se 
presentan también los promedios de antiguedad (en años decimales) para los egresados de cada área. Dadas las 
generaciones y el muestreo dificilmente se puede sacar alguna conclusión válida de esta información 

SUELDO QUE PERCIBEN LOS EGRESADOS. 

En cuanto al sueldo que perciben los psicólogos entrevistados parece haber diferencias importantes (ver tabla 5) 
que ya se observan desde las frecuencias y se ven claramente en los promedios de sueldo de los egresados de cada 
área, los psicólogos más mal pagados (en promedio ) son los egeresados del área educativa, y los mejor pagados 
son los egresados del área industrial. 

JEFE INMEDIATO DEL EGRESADO 

En un porcentaje más alto los psicólogos entrevistados tienen como superior jerárquico a un jeill de departamento 
(41.35%) seguidos por los que tienen como superior a un director (26.44%) y sub-director (16.35). Esta misma 
relación egresado-jefe se da con algunas variantes para las cuatro áreas de egreso. (ver tabla 6) 

PROFESIONISTAS CON LOS QUE MAS SE RELACIONA EL PSICOLOGO 

En general el egresado se relaciona más en su trabajo con médicos, profesores, otros psicólogos, trabajadores 
sociales y administradores de empresa (tabla 8). Aún cuando por áreas se dan las siguientes variables: 

• Clínico.- 	Médico, profesor, trabajador, social. 
• Educativo.- Profesor, médico, psicólogo. 
• Industrial.- Administrador de empresas, contador, ingeniero industrial. 

• Social.- 	Psicólogo, médieo, trabajador social, 
Las relaciones con otras profesiones son el psicólogo industrial sensiblemente diferentes en comparación con los 
de las otras áreas. 

CARACTERÍSTICAS QUE TUVIERON EN SU FORMACION LOS EGRESADOS 

Como carencia principal que manifiestan los egresados de todas las áreas es la falta de práctica (tabla 9). 
Expresado en diferentes palabras, los egresados generalmente se refieren en este punto a una falta de relación entre 
los conocimientos teóricos y su aplicación en situaciones reales del campo profcsional.Este aspecto se va a ver 
reiterado en otras partes de la encuesta. 
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En segundo término mencionan un carencia en el área de psicometría. Sin embargo es el manejo práctico de 
pruebas en situaciones reales del que consideran carecieron los egresados y no precisamente sobre los 
fundamentos teóricos. 

La falta de preparación en todas las áreas también se presenta como carencia principal. 

Como aspectos particulares de las áreas cabe destacar como carencias las siguientes: 

♦ Clinica.- 	Mayor preparación en Psicopatología y Psicoterapia. 

♦ Educativa.- Didáctica y Pedagogía. 

♦ Industrial.- Mayor conocimiento sobre Administración. 

♦ Social..- 	Conocimiento y menjo de diversas técnicas en intervención psieosocial 

PROPUESTAS PARA EL PLAN DE ESTUDIOS (Tabla 10) 

En primer término los egresados de todas las áreas proponen con mayor frecuencia la Inclusión de prácticas 

dentro del Plan de Estudios de la carrera. En segundo término se menciona la Actualización de los programas y 
por ende del Plan de Estudios del mismo. 

♦ También en segundo plano (sí se consideran relacionadas) están varias propuestas tendientes a profundizar más 
en los temas de estudio como son: Ampliar el Plan de Estudios. 

♦ Aumento de materias en el área. 

♦ Más especialización 

Propuestas que no es precisamente el lugar, pero cabe destacar por su frecuencia, están en relación a la 
Capacitación de los profesores. Este punto se refcriere y destaca en otra parte de la encuesta. 

PROPUESTA AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Como principales propuestas de los egresados para mejorar la enseñanza dentro de la Fac. Ci. Con., están las que 
categorizamos como Capacitación de Profesores . Sin embargo hay que hacer notar que dentro de esta categoría 
se incluyeron propuestas que iban desde el cambio y selección de profesores hasta su capacitación . Por otro lado 
hay hacer notar que las propuestas categorizadas como Actualización y Didáctica que se presentan en tercer 
lugar de frecuencia se refieren también a los maestros y pudiera englobárseles dentro cpacitación; por lo que, junto 

con otras propuestas relacionadas que se pueden observar en la (tabla 1l) podemos decir que los egresados 
centran su atención en los maestros para mejorar en el proccos de.enseñanza-aprendizaje dentro de la facultad. 

En esta parte, por último, se reitera la necesidad de Práctica. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS EGRESADOS. 

Las actividades que profesionalmente llevan a cabo los egresados se muestran en la (tabla 12), entre las que 

destacan en los primeros lugares para todas las áreas la Enseñanza (docencia). Aparte de la enseñanza en los 

egresados de cada una de las áreas destaca las siguientes actividades: 

Clínica.- Diagnóstico y valoración psicológica, orientación, rehabilitación y terapia, elaboración y aplicación de 
exámenes. 

Educativa. Orientación vocacional y personal, investigación, elaboración y revisión de programas e impartir 

conferencias y prácticas.. 

Industrial.- Capacitación, reclutamiento y selección de personal; orientación vocacional y personal. 
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Social - 	Organización y preparación de curso; estudio y análisis; diagnóstico y valoración psicológica; 
elaboración y aplicación de exámenes. 

EN QUE TIPO DE INSTITUCIONES TRABAJAN LOS EGRESADOS. 

Tomando en cuenta los sectores a que pertenecen las instituciones donde laboran, o el tipo de trabajo que 
desempeñan, los egresados de cada área se distribuyen como lo muestra la (tabla 13) . En la que destaca que la 
mayor parte de ellos se ubica en el sector educativo, y dentro de esta, la gran mayoría laboran en instituciones 
públicas. 

En segundo término tampoco los egresados se concentran en el sector laboral, de los cuales la mayoría están 
dentro de la iniciativa privada. 

En tercer término los egresados laboran en instituciones públicas de Salud. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES. 

A reserva de un análisis más minucioso y realizado por otras personas diferentes de las que presentan la 
información. Puede comentarse como primeras conclusiones tres aspectos que parecen resaltar significativa y 
consistentemente en los datos. 

- Los egresados consideran muy importante la realización de prácticas ligadas a lo que es el ejericcio 
profesional real, viculándolo con la teoría que se enseña para una mejor formación del psicólogo. 

2) - Los egresados estiman como fundamental una actualización y capacitación de los maestros para elevar, la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje dentro de la Facultad. 

3) - El principal campo de trabajo del psicólogo está en el campo educativo. 

Basado en los datos comentados, en estas primeras conclusiones, a título personal y junto con los demás estudios 
realizados dentro de la Evaluación Curricular, se considera que ya se tienen elementos suficientes para promover 
acciones y cambios en el currículum de la facultad, que eleven sensiblemente la formación académica de los 
estudiantes. 

2.6.3.-PRESENTACION DE CONCLUSIONES DE LOS DOCUMENTOS DE VALUACION 
CUURICULAR POR El, ÁREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Evaluación Curricular: (Análisis externo) 
♦ -Informe sobre la Estructura Económica y Educativa 

-Infornie sobre la Estructura de Servicio. 
♦ •- Infbrme de Evaluación Curricular: la Práctica Profesional de los Egrasados de la Fac. Ci. Con 
Cuestinario 
Conclusiones: 

2.7.3.1.- Respecto al contexto de la U.A.E.M. y su espacio: 

El Valle de Toluca refleja una política de desarrollo que el país ha seguido en las últimas décadas, la cual ha sido 
orientada hacia la promoción de la industria y de los servicios, dejando en un segundo plano otro tipo de 
actividades.en un principio, el crecimiento industrial se concentraba en grandes centros, después se 
industrializaron varias ciudades en la "provincia" 

En el Valle de Toluca, el gran capital industrial se estableció desde los 50's. sobre todo en y alrededor de la ciudad 
de Toluca, desde entonces, esta región antes agropecuaria eminentemente, se ha convertido en una zona en cuya 
economía predominan las actividades industriales, comerciales y de servicio. 
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Así esta dinámica , ha provocado que también las actividades de servicio se hayan concentrado en el a'rea urbana 
de Toluca, Reforzando su función como centro comercial, financiero político y educativo de la región. 

Sin embargo, es el factor político el que, en las sociedades contemporáneas más influencia tiene en toas las demás 
esferas de la vida. El Estado, como institución, es el factor de cohesión de una sociedad. En los sistemas 
capitalistas, sus funciones básicas consisten en crear y mantener las condiciones favorables para la acumulación 
capitalista y, al mismo tiempo, paralegitimarse a sí mismo, para mostrar que el orden político es el adecuado para 
emplear el poder. Así, el Estado ejecuta una gran variedad de acciones que van desde la regulación del derecho y 
la propiedad, hasta su distribución en el espacio, así como al establecimiento de la infraestructura con su 
instrumentación directa en forma radiológica, política y económica. 

En este sentido, el Estado ha apoyado de una manera decisiva el proceso de industrialización regional dentro de un 
marco de una política nacional de planeación. Actualmente, la planeación en la entidad está organizada mediante 
un sistema estatal integral de planeación, en el que concurre tres instancias de gobierno -federal, estatal y regional-
y los sectores público y privado. 

Sin embargo, con el proceso de industrialización en el Estado de México y su consecuente efecto en la 
urbanización, el crecimiento demográfico y las grandes corrientes migratorias, han incrementado pertinente la 
demanda de los Servicios Educativos: pero al igual que los otros sectores, estos servicios se han concentrado en 
algunas zonas y "polos" de desarrollo, generando así grandes desequilibrios, centralización y desigualdad de 
oportunidades de acceso a este servicio. 

2.7.5.2.- Respecto a la U.A.EM. como Institución de Educación Superior 

La Universidad como Institución de Educación Superior. y debido a su importancia como tal, por su cobertura y 
hegemonía, marca la línea a seguir en este nivel de estudios. De ahí la necesidad de considerar el análisis de la 
Universidad, el cual nos permitirá comprender la problemática a la que se ha enfrentado y las soluciones que ha 
generado para su preservación. 

Considero que actualmente la U.A.E.M. puede describirse como un órgano público descentralizado, dotado de 
plena personalidad jurídica y autónoma, que tiene la facultad de gobernarse a sí misma y realizar sus fines -
educar, investigar y difundir la cultura-. respetando la libertad de cátedra e investigación; de determinar sus planes 
y programas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, así como administrar su 
patrimonio, entonces podemos derivar condiciones específicas pero ubicar, dentro de su contexto y funciones a la 
Facultad de Ciencias de la Conducta,. y por lo tanto, al psicólogo y su actividad. 

2.7.5.3.- Respecto a la Facultad de Ciencias de la Conducta 

Amén de describir al psicólogo como "trabajador" por parte de la 0.I.T, ó, describir el "perfil" del psicólogo 
mexicano (C.N.E.I.P.) y de enumerar todas las funciones adjudicadas a su "caracterización" como profecionista, 
debemos considerar la posibilidad de no sólo éso, sino de enmarcarlo en una realidad específica con condiciones 
concretas. Sin embargo el problema detectado bajo ésa perspectiva es más "contextual", a saber, su situación en el 
marcado del trabajo, ya que el psicólogo tiene problemas para desarrollar su actividad, principalmente por la poca 
demanda del servicio psicológico y por su mínima apertura en el mercado laboral de la profesión, ya que éste no 
ha sabido proyectar adecuadamente sus potencialidades. Su imágen es negativa ya que el egresado se conforma 
con desarrollar otro tipo de actividades (auxiliares, secretarias, psicómetras o personal administrativo), 
principalmente en dependencias públicas y en dependencias privadas (sector industrial básicamente). Así mismo la 
formación del psicólogo es ineficiente ya que no existe vionculación entre teoría y práctica de campo, además de 
que el campo laboral es muy amplio, por lo que es necesario definir esquemas de tipo formativo y, en función de 
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ello, ubicar al psicólogo en el campo interdisciplinario, puesto que se considera necesario que el psicólogo se 
auxilie de otras disciplinas. 

Aún con todo, el psicólogo al egresar no cuenta con la práctica y experiencia suficiente y necesaria para 
desarrollar su trabajo eficiente y ello es de limitarte para que los solicitantes de empleo no cubran el "perfil" 
requerido para el puesto. 

Además, si todo lo anterior añadimos que el Plan de Estudios de la carrera, en un plan escolarizado rígido que las 
asignaturas se encuentran agrupadas, en "áreas" académicas, podernos deducir que dicho plan no satisface las 
necesidades que los empleadores requieran del psicólogo. 

2.7.5.4.- Respecto a la Práctica Profesional de los egresados. 

Por otra parte, y como consideraciones básicas para integrar éste documento es menester hacer función de los 
egresados, "producto" de un sistema social específico de la Universidad y de la Facultad con un plan de estudios 
concreto; también hacer mención de una práctica profecional, de una formación académica inherente y de otras 
cuestiones de importancia. 

En base a la encuesta de 200 egresados de la Facultad (18% del total ) y con una representación proporcional de 
cada generación y de cada área de egreso, se llego a las siguientes concluciones: 

2.7.5.4.1- Sobre el desempleo: 

♦ El 45% de los encuestados más afectados por el desempleo: 
son del Area Industrial. 

♦ El 35% son del Área Social. 
♦ El 31% son del Arca Clínica. 
♦ El 31% son del Arca Educativa. 

2.7.5.4.2. Sobre el contenido "psicológico" del trabajo del egresado: 
Destacan las siguientes actividades "psicológicas": 

e Reclutamiento, selección y capacitación 
♦ Orientación educativa y orientación a padres 

♦ Terapia, diagnóstico y tratamiento 
e 	Aplicación de test, pniebas y escalas de actitudes 

♦ Entrevistas o encuestas psicológicas. 

27.5.4.3. Sobre las relaciones laborales con otros profesionistas: 
Destacan las relaciones del psicólogo con: 

♦ Ciencias de la salud (médicos y psiquiatras) 

♦ Sector educativo (normalistas) 

♦ Ciencias económico-administrativos (L.A.E. principalmente) 

♦ Area técnica (trabajadores sociales) y 
♦ Ciencias sociales (sociólogos, antropólogos, historiadores, etc). 

Especificando que el 40% de los encuestados opine que otros profesionistas se dedican a actividades propias del 
psicólogo (capacitación, selección, atención a problemas clínicos, terapia, docencia, entrevistas, problemas 
educativos, educación especial, aplicación de test). 
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2.7.5.4.4. Sobre las demandas sociales: 

o El 75% de los cncucstados opina que existen demandas sociales nuevas o no abordados por el psicólogo, 

destacando 

o Problemas sociales (delincuencia, drogadicción, prostitución, etc.). 

• Problemas de tipo educativo 
• Trabajo en el medio rural y comunitario 
• Orientación y atención a adolescentes desubicados 
• Familia, orientación y terapia. 

2.7.5.4.5 Sobre la formación académica: 

2.7.5.4.5.1. Sobre la 'Titulación: 

• Del total de encuestados, sólo el 18% se ha titulado 
♦ El área clínica reporta 27% de titulados 
♦ El área industrial reporta el 22% 
• El área educativa reporta el 9% 
• El área social no reporta titulados (de los 14 eneuestados). 

2..7.5.4.5.2. Sobre la opinión de la formación recibida en la Facultad. 

• El 89% se considera. "regular" (3 en la escala 5-1) 

2.7.5.4.5.3.. Sobre las deficiencias encontradas: 
• Falta de prácticas profesionales 
• No vinculación teoría-práctica 
• Falta de maestros preparados 
• Falta de actualización del programa 
♦ Formación incompleta 
• Deficiencias en el plan de estudios 
• Conocimientos no apegados a la realidad. 

2.7.5.4.5.4. Sobre los méritos encontrados: 
• La 4a. parte aproximadamente no encontró mérito alguno 
• El resto alude el eclecticismo y 
• A la formación en general, como "manos" 
• Se mencionarán 325 deficiencias y sólo 192 méritos. 

2.7.5.4.5.5. Sobre la opinión del área de egreso: 

• En las 4 áreas la opinión, en promedio es "buena" (4 en la escala) 
• En las 4 áreas la deficiencia no mencionada es la falta de prácticas 	profecionales y la 

desvinculación teoría-práctica. 

2.7.5.4.5.6.. Sobre los cambios que se requieren en la Facultad: 

• Instrumentación de prácticas profecionales (vinculación T-P) 
• Maestros más capacitados y titulados 
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• Revisión de la curricula, con todo lo que ello implica 

• Apoyar la titulación y sus asesores 

• Eliminar materias no psicológicas 

• Eliminar cuestiones políticas dentro de las academias 

• Aumentar materias o tiempo a la carrera. 

2.7.5.4.5,7.. Sobre la relación práctica profesional-formación académica 

2.7.5.4..5.8. Sobre los conuchnienotos más útiles 

• Psicometría, aplicación de test, pruebas, etc. 

• Técnicas de'entrevista 

• Selección y reclutamiento 

• Estadística 

• Elaboración de programas 

• Técnicas y dinámicas gnipales 

• Manejo de grupos 

• Métodos y técnicas de investigación. 

En relación al documento "Instrumento para la Evaluación" del Plan de Estudios (Lic. en Psicología); "Análisis 

Documental", y específicamente al análisis hecho a los doce programas que conforman el área (aclarando que uno 

más el de "Seminario de Tesis", no existe), se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

2.7.5.5.- Respecto a los objetivos: 

2.7.5.5.1 En términos generales y en relación a los objetivos particulares con los generales 

• El 71% de los objetivos de los programas si se relacionan con los objetivos 

generales 

• El 29% especifica que se relacionan y ajustan poco. 

2.7.5.5,2 En lo referente a la relación con los objetivos del área: 

• El 81% de los objetivos de los programas sí se relacionan con los objetivos del área y 

• El 19% Especifican que se relacionen y ajusten poco. 

2.7.5.5.3 De la relación de los objetivos de los programas del área con otros objetivos de otros programas 

del mismo semestre. 

• El 25% especifica que no existe relación. 

• El 25% se relacione con objetivos del área básica 

• El 25% se relacione con objetivos del área metodológica. 

• El 8%'sc relacione con objetivos de materias del área educativa. 

• El 42% especifica que existe una relación interna, 

2.7.5.5.4 De la repetición de objetivos del curso con otros objetivos de otros cursos del mismo semestre y 

con los de otros semestres. 

• Sólo existe repetición (?) con los objetivos de Psicología Industrial y laboral (8o A.I.) en la maten de Técnicas 

en, Psicología Social II (8o A.S.). 
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♦ Sólo existe repetición con los cursos de diseño de encuestas (7o A.S.) con técnicas de grupo (6o A.E.) y el 
curso de Técnicas de Psicologíoa Social 11 (8o A.S.) con Psicología Industrial Y (5o A.I.) y Psicología 
Industrial 11 (6o Al.).. 

2.7.5.5.5. La relación general en porcentajes: 

♦ El 25% se relaciona con el área básica 
* El 25% se relaciona con el área metodológica 
♦ El 17% se relaciona con el área industrial y 
♦ El 33% especifica que existe una relación interna. 

2.7.5.6.- Respecto a los contenidos: 

2.7.5.6.1 De la manera en que los contenidos cumplen con los objetivos. 

♦ El 58% especifica que los contenidos cumplen de manera suficiente los objetivos del caso, y 
♦ El 42% especifica que los contenidos cumplen de manera parcial los objetivos del caso, 

2.7.5.6.2 De los criterios para seleccionar los contenidos 

♦ El 42% especifica que el criterio mayormente utilizado para la selección de los contenidos es el de 
"Conocimiento" y el de Teoría-corrientes actuales. 

♦ El 27% utiliza el criterio de "experiencia personal" 
• El resto, 31% utiliza otros criterios de menor importancia. 

2.7 .5.6.3 Dé la "detección" de la corriente que se maneja en los programas. 

♦ El 92% (aclarando que son 12 de 13 programas) especifica que si se detecta la corriente utilizada ó con la que 
se aborda el caso (especialmente estructuralismo, funcionalismo y marxismo). 

2.7.5.6.4 De los criterios para la distribución de los contenidos: 
• En el 85% (aproximadamente) se especifica que el criterio más utilizado para distribuir contenido es el lógico 

(antecedente-consecuente). 

2.7.5.6.5 De la importancia de los contenidos. 

♦ El total de los programas especifican que la importancia radica casi exclusivamente en el alumno. 

2.7.5.6.6 De la orientación de los contenidos. 

♦ El total de los programas se ubica en el nivel medio entre la escala manejada (3, en escala de 5-4-3.2-1), 

2.7.5.6.7 De la revisión o cambios a los contenidos y fechas de cambios. , 

♦ Todos los contenidos son revisados y "actualizados" cada ato (ciclo lectivo), aunque hay revisiones que datan 
de 1986. 

2.7.5.7.- Respecto a las experiencias de Enseñanza Aprendizaje. 

2.7.5.7.1 De las principales características de la actividad docente. 

12 

( 



♦ La mayoría de los profesores utilizan como principales medios de enseñanza la "exposición" y la "discusión 
en clase", en menor proporción las "Técnicas gnipales" y las "prácticas". 

2.7.5.7.2 De los mecanismos de participación del alumno: 

♦ La mayoría especifica los "Trabajos" como principal mecanismo. 
♦ En menor proporción la "discusión" y la "exposición en clase". 

2.7.5.7.3 De la clasificación de los contenidos del curso: 

♦ Un 38% especifica que se clasifiquen en Teórico-Práctico (50-50). 
♦ Un 23% especifica que se claseifique en Teórico-Práctico (30-60). 
♦ El resto (39%) utiliza otros recursos para clasificar los contenidos (exposición, observación e investigación). 

2.7.5..7.4 De 1 modelo de enseñanza-aprendizaje que priviligia: 

♦ El 85% (aproximadamente) al contenido 
♦ El resto (15%) está entre el docente y el alumno. 

2.7.5.8.- Respecto a la evolución del proceso Enseñanza Aprendizaje 

2.7.5.8.1 De los elementos utilizados para evaluar los conocimientos de los alumnos. 

♦ El 50% utiliza exámenes (objetivos, orales y de comprensión). 
♦ El 50% utiliza trabajos. 
♦ El 77% toma en cuenta la "Asistencia". 

2.7.5.8.2 Del tipo de evaluación que el programa especifica. 

♦ La mayoría utiliza más evaluación sumaria. 
♦ En menor proporción la iniciativa y la formativa. 

2.7.5.8.3 En la forma en que se evalua la acción docente. 

♦ El 75% especifica que si se evalua (con el número de objetivos alcanzados, según los resultados obtenidos). 
♦ El 25% especifica que no se evalua (porque no es inherente al trabajo cotidiano y porque se hace de forma 
informal y no se reporta). 

2.7.5.8.4 Del nivel de conocimientos alcanzado por los alumnos. 

♦ Básicamente queda a nivel de comprensión, conceptualización y análisis. 

De esta manera se presentan las conclusiones de ambas propuestas, la tarea inmediata a realizar es la conjugación 
de los mismo, el resultado serviría como primera parte de la investigación curricular y correspondía a un 
diagnóstico general de la condición acadéinica por la que atravesaba la facultad, para que de ahí se prosuguiera en 
la conformación de un nuevo currículum y por ende un nuevo Plan de Estudios que respondiera a las exigencias 
sociales del presente 
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2.7. Conclusion del período 

Concluye el período de Martínez Solís sin que haya consolidado la propuesta inicial de unificar el sector docente, 
por el contrario, este se encuentra más dividido, aún su propio equipo de confianza se ve abandonado por su 
líder que busca solitariamente incrustarse en la Administración Central no con muy buena fortuna, dado que se 
equivoca en el apoyo al nuevo rector, quien considera esta decisión, ubicándolo en un puesto poco relevante en 
Rectoría. 

2-8.- QUINTO PERIODO ADMINISTRATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EA 
CONDUCTA. LIC. GUIELERMINA MARTHA ROJAS GARCIA 

Se conforma un grupo de profesores con la intención de presentar un candidato único para la próxima dirección. 
Sin embargo no es posible concordar diferentes intereses particulares y posiciones de los profesorados 
dividiéndose en la postura de tres profesores concursantes. El Lic. Juan Eduardo Valdes Azcárate, la Lic. 
Guillermina Rojas García por segunda ocasión, el Lic. Igancio Morales Hernández por cuarta ocasión que 
infnictuosamente trataron de conformar un frente único, por otra parte y de manera independiente se postula el 
Lic. Lauro S. Velázquez Ovando. 

El resultado es la elección de la Lic. Guillermina Rojas García quien triunfa en los tres sectores y es elegida 
para directora durante el periodo 1990-1994. 

Como inicio de sus actividades administrativas la Lic. Rojas García pone en marcha lo que denominó 
Prácticas Profesionales Integradas, retomando las propuestas de las indagaciones llevadas en la anterior 
administración y justificadas en la necesidad de "vincular la teoría y la práctica y con la finalidad de lograr la 
aplicación de los conocimientos y la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas 
experiencias producto de la solución de problemas reales", considerando que las prácticas "amplían al estudiante 
las oportunidades de realizar trabajoprofesional en los espacios adecuados, ampliando también sus oportunidades 
laborales" (Rojas, G. 1991). Elaborándose para ello los correspondientes Manuales de Práticas Profesionales y se 
establecieron los convenios institucionales para la realización de las mismas. 

Acondiciona un espacio especifico para el uso y servicio de cómputo con mínima implementación y sin un 
programa en específico. Posteriormente se ampliará, tanto en implementos como en servicios, incluyendo la 
planeación consecuente. 

En estudios de posgrado se evalua la Maestría en Docencia y Educacion Superior del ciclo anterior y se 
implementa un nuevo programa para la misma 1990-1994. También se realiza la Evaluación de la Especialidad 
de Orientación en Educación 1987-1988. 

Se reedita el Manual de Procedimientos de Titulación mismo que había estado a su cargo en la administración 
anterior, haciendo mejoras e incrementando el número de titulados. 

De inmediato se da a la tarea de continuar con el proyecto de la conformación de un nuevo Plan de Estudios y 
para ello contrata la asesoría de la Lic. Frida Díaz Barriga para que se encargue de conformar un Taller de 
Evaluación Curricular con el profesorado de la facultad, logrando una propuesta académica conjunta de un 
nuevo Plan de Estudios para la licenciatura en Psicología que fhe iniciado en septiembre de 1992 . Dicho Plan 
de Estudios fue aprobado por el FI. Consejo Universitario en su sesión ordinaria el 30 de abril de 1992. Este 
nuevo Plan de Estudios plantea una diferente formación del psicólogo de una manera integral, desaparaciendo las 
áreas de subespecialidad como se había venido desarrollando, inorpora además otras actividades académicas 
tales, como Computación, Lengua Extranjera. Habilidades del Razonamiento. Talleres, Laboratorios y Prácticas 
Profesionales. El nuevo curriculum contempla 9 bloques que serán cursados en 10 semestres. los primeros 8 
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abarcarán la formación teórico-práctica del estudiante mediante materias, asignaturas, talleres y laboratorios, 
enfatizando aspectos prácticos y de intervención en la profesión, los dos últimos semestres se pretende que 
dcsarollen habilidades específicas en los principales campos laborales de la psicología, elaborando el estudiante 
simultáneamente la Tesis Profesional y las Prácticas Profesionales. 

El 23 de octubre de 1991 se crea el Centro de Investigaciones y Servicios Psicológicos Integrales. (CISPI). El 
cual se constituye como un Centro de Enseñanza de Investigeión y de Servicio especializado a la comunidad. Sus 
actividades se realizan a través de: Atención brindada por el personal académico de la Facultad, la capacitación 
directa de estudiantes del penúltimo y último semestres, el establecimiento de Programas específicos para brindar 
los servicios profesionales a la Comunidad, la realización de Prácticas Profesionales y Servicio Social por los 
estudiantes de la Facultad la programación de cursos de educación contínua para estudiantes de la licenciatura a 
efecto de habilitarlos en funciones psicológicas específicas y las consultorías brindadas a la comunidad. Ofrece 
los servicios de tres áreas aplicadas de la psicología, clínica, educativa e industrial, excluyendo sin 
justificación alguna las actividades que pudiera desempeñar el área de psicología social. 

Crea el área de Desarrollo de Habilidades Cognitivas, elaborando materiales para el programa de 
"Enriquecimiento de Habilidades Cognitivas" del nuevo Plan de Estudios del Bachillerato de la U.A.E.M 

Incrementa notablemente el número de profesores y establece una organización macrocefálica dado que de 60 
profesores 37 ocupan puestos de administración y confianza. 

Sin embargo, y pesar de sus logro institucionales es necesario contemplar y tomar en cuanta la circunstancialidad 
que determinaba su periodo administrativo. Es menester el esclarecimiento de anteriores administraciones, puesto 
que con este período se concluye el trabajo curricular iniciado anteriormente, es una consecuencia y no como se 
pretende presentar como una inciativa 

2.8.1. Análisis y Evaluación Curricular 

La continuidad de los intentos iniciados anteriormente acerca de trabajos curriculares, tanto en la administración 
de Gallego Vargas corno de Martínez Solís se sintetizan en intentos bien intencionados pero poco articulados. 
Prevaleció la continúa exigencia de la fommlación de un nuevo Plan de Estudios como una necesidad apremiante e 
inmediata para estar acorde con los requerimientos sociales e institucionales, fue necesario ir elaborando 
tentativamente poco a poco y a palos de ciego las condiciones para una estructura u ordenación normalizada, 
congruente en sus elementos compositivos, definida y constante en sus acciones y circunscrita a cierta 
reglamentación, esta como el resultado del consenso y en su efecto de una decisión política. Se sabe desde el 
principio que la constitución de un currículum es impuesta de corte y decisión politica, aunque se trate de 
justificar académicamente. 

Debe reconocerse la iniciativa de Gallego Vargas, continuadora de sus formadores Monroy Ay-ala y Benavidez 
Hernández, esta última en una muy cercana colaboración y en ocaciones como directriz de decisiones políticas, su 
administración propondría a un marco estructural funcionalista, resultado de su formación como psicologa 
industrial, puede identificarse este trabajo como un intento de esquematizar Ihnciones a la manera del modelo de 
Desarrollo Organizacional, puesto en yoga por esas fechas, modelo que enfatiza la operacionalidad de los 
quehaceres administrativos y el abandono de la formación actitudinal sobre la cultura de la comunidad como tal, 
carencia que iríase a revertir en la participación de la base docente con el rechazo de su propuesta curricular. 

Martínez Solís, continua por inercia el proyecto de análisis curricular más que reforma o cambio curricular, su 
modelo por él denominado historico social tampoco pudo lograr la consensualización y por lo tanto la vinculación 
de los diferentes sectores de la comunidad, se convierte también en un trabajo incompleto, inconcluso, segmentado 
por las diferentes posiciones individualistas de los profesores que participan en el proyecto y de aquellos que sólo 
veian en el trabajo confusión, indefiniciones y por que no decirlo incongruencia. 
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En esta nueva administración es una cosa notoria y en cierta manera relevante la ausencia de participación 
estudiantil, fue menester prescribir en documentos elaborados exclusivamente por ciertos profesores 
comprometidos administrativamente y esto daba cierto sesgo y una cierta pretensión de un deber a un suceder en 

intenciones y rendimientos a manera de compromiso con la institución a generar cierto cambio en que cupiera 
todas las experiencias de la comunidad y que en realidad era de un gnipo privilegiado. 

Con Rojas García se presenta otra circunstancialidad, la exigencia del Edificio Central que asume el compromiso 

de retomar la rectoria de la modernidad, implica una reformulación de los Planes de Estudio de todas las 
Facultades y Escuelas, no sólo obliga a definir el objetivo del trabajo, sino que acelera el proceso, aunque no se 
explícita una política académica, corresponde a una necesidad y exigencia de acceder a recursos que de otra forma 

no era posible lograr sin violentar la institución. A su vez el modelo impuesto por la rectoría seria retomado por la 
dirección de la facultad con la consigna que a partir de presentación de resultados, obligaba a los docentes a 
intervenir en la formulación del proyecto más a la manera de trabajo cotidiano que de compromiso académico. 

2.7.1.1.-Algunas observaciones curriculares 

Ciertas definiciones y ajustes tuvieron que sortearse para continuar con el proyecto de análisis y evaluación 

curricular, importante es señalar la toma de decisiones para intentar poner en práctica la propuesta educativa a 
desarrollar, problemática que contemplaba no solo el contenido, sino tambien el método y su aplicación. Su 
realización requería llevar una planificación precisa y además consensuada, condiciones que no precisamente se 

presentaron, más bien hubo improvisación sobre la marcha y las decisiones fueron tomadas piramidalmente 

inversas. La cuestión teórica-metodológica determinaba los quehaceres y los compromisos, el trabajo curricular en 
esta tercera fase administrativa exigía sine qua non una planificación y el sentido de esta, la manera de llevarla a 

cabo, exigía también, una definición de procedimento, por un lado efectuada por la vía del proyecto y del otro 
como un estudio empírico. 

El estilo autoritario no permitió la posibilidad de reconocer ideas, sugerencias, propuestas que no se derivaran de 

su óptica, quedó circunscrita la oportunidad de elaborar ideas alternativas que no fueran de los intereses impuestos 
por el control administrativo que en cierta medida permitía alianzas estratégicas con manifestaciones emotivas del 

reconocimiento y aceptación de la autoridad por un amplio sector del profesorado reclutado selectivamente, dócil, 
conformista e incondicional, o en su efecto, como otra posibilidad de control el llevar a la represión a posturas 
antagónicas. El discurso quedó elaborado en un solo sentido, cualquier manifestación en desacuerdo era 

considerada subversiva, dado que rebasaba los límites de la discusión, por ejemplo ésto puede identificarse durante 

el período administrativo en la imposición de los órdenes del día de las juntas y reuniones que fueron convocadas 
en cuanto a las temáticas a tratar, además de coartar y aislar a los profesores que aetuaccn a su consideración más 

alla de los límites fijados, evitando las discusiones y dando por terminado las reuniones y aunque se efectuaron un 
sinnúmero es de considerarse que éstas no tuvieran influencias en los sucesos, pues ya había sido tomada 

personalmente la decisión. entre bambalinas, bajo la justificación de establecer el derecho, lo normativo y la 

responsabilidad, imponiendo una supuesta estabilidad política dentro de la organización, o sea el control 
organizacional. 

¿Cómo considerar. en este período la participación de los profesores? Ilusión manejada como oportunidad de 

expresión y manifestación académica, una falsa participación que ilusoriamente permitía ejercer ciertos controles 
sobre dominio e integración del control político y académico ejercido. La dirección se preocupaba en ir 

coercionando el flujo de la información dentro de la organización, en otras palabras, el no permitir que algunos 

subordinados al caso profesores se expresasen públicamente, ésto ejemplifica el encierro y aislamiento centrípeto 

de los profesores en la facultad y la cerrazón de expresión de los mismo hacia el exterior, imponiendo la exclusión 
de profesores no condicionales de cualquier participación externa. Una rígida estructura en cuanto jerarquía y 

participación de subordinados controlados por medio la canalización y la formalización comunicativas por medio 

de comisiones, comités y grupos de trabajo, donde responsabilizó algunos y a otros se les excluyó, donde se 

f 



manipuló la movilización simbólica del apoyo, de la adhesión y persuasión. Una ilusión manejada en la 

oportunidad de la expresión 

No se trata de subrayar los atributos personales del director, sino más bien la interpretación de su rol, que insistía 

en desalentar a la gente que no concordara irrestrictamente con sus ideas y modos de proceder. 

A manera de desarrollar una comparación que permita identificar las limitaciones suscitadas en el proceso, 

retomemos el modelo propuesto por Stenhouse. Ello permitía señalar a partir de los tres apartados propuestos por 

este autor, ah unas contradicciones y deficiencias suscitadas en el proceso antes mencionado. Stenhouse, 1. (1984 

En cuanto proyecto. 

1) - Principios para la selección de contenido 

2) ¿Oué es lo que debe enseñar y aprender? 

3) - Principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: 

4) ¿Cómo debe aprenderse y enseñarse? 

5) - Principios acerca de la adopcion de decisiones relativas a la secuencia Estructura horizontal v vertical no 

sólo congruentes sino tambien consecuentes) 

6) - Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos frene y débiles de los estudiantes individualmente 

considerados y diferenciar los principios generales a fin de ajustarse a los rasos individuales. 

En cuanto a Estudio Empírico. 

/) - Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes, 

21 - Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. 

3) - Orientación en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el curriculum en diferentes situacione escolares 

contextos relativos a alumnos, medios ambientes v situaciones de grupo entre los alumnos.. 

4) - Infirmación de la variedad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos alumnos y comprender las 

causas de la variación 

En relacion a la justificación. 

/) Una firmulación de la intención o finalidad del curriculum que sea susceptible de examen critico. 

Antes de intentar una respuesta aclaratoria de las actividades efectuadas en el trabajo realizado en el diagnóstico 

del curriculum, se puede identificar una carencia en el proyecto curricular en relación al análisis de los 

determinantes culturales de la escuela, por tanto de un cuestionamiento serio y profundo de la educación; los 

grupos de referencia que se toman en cuenta en cuanto indicadores de cierto conocimiento y ejercicio de este, es el 

de los profesores, no precisando la dinámica entre los otros sectores de la población que componian la comunidad 

escolar. Esto nos hace pensar si realmente la tradición escolar representada por el grupo de profesores es por si 

misma un estatus que legitime al mismo pensamiento y no sólo al conocimiento que pudiera reproducir o generar, 

dado que al ser impuesto el contenido curricular por este grupo se juega en la cultura en relación a su ubicación 

social y teniendo que ser analizada y probada su veracidad en cuanto a conocimiento. 

El cómo se seleccionaron los contenidos de conocimiento parece no tener una justificación desde el orden del. 

diseño curricular, no se presentaron algunos principios básicos de su estructuración y contextualización cono 

proyecto curricular, no se precisó la enseñanza de desarrollo de habilidades o destrezas que así lo justificasen, 

Bruner, (1960). 

Primero, por la generalización en la que pudiera aplicarse el conocimiento; 

Segunda, el incluir principios generales como reforzador de estímulos intelectuales y de su utilidad: 

Tercero, la cstructuralidad del conocimiento adquirido para que no sea olvidado con facilidad y permita establecer 

conexiones en cuanto principios e ideas. 
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Estas observaciones obligaban a delimitar un conocimiento precisado por niveles y por intenciones, que implican 
por principio el considerar el qué, cuándo, dondé, preposiciones identificadas en el conductas como memorizar, 

comprender, aplicar conocimientos, solucionar problemas y a la misma creatividad. De haber sido así, hubiese 

entonces ubicado en la pertinencia en cuanto al conocimiento, ello consiste en una reláción del sujeto que conoce, 

dirigida hacia cierta gama de objetos conocidos, y el sentido de la relación es de cierta clase. La extensión tiene 
tres grados: singular, general, comprehensivo. Es decir; el conocimiento es, o bien de una cosa, o de una 

pluralidad seleccionada, o de una totalidad. Las intenciones del conocimiento también son de tres clases: hecho, 
filma y norma. En otras palabras la cualidad del significado es existencial, formal o evaluativa. Y otro modo de 

expresar los tipos intencionales consiste en afirmar que todos los significados epistémicos se refieren a 

actualidades, a posibilidades, o bien a obligaciones, Phonix, (1964.) p 54-55. 

"Las Armas desarrolladas de conocimientos poseen ciertos rasgos distintivos: conceptos centrales, peculiares 
en cuanto a características Afínales; una estructura lógica distintiva: expresiones o afirmaciones que en, virtud 
de los términos y la lógica particulares destinadas a explorar la experiencia y comprobar sus expresiones 
diferenciadas..." Hirst, (1965), p. 132 

La educación, y en específico la educación superior está referida en términos de conocimiento y de naturaleza de 

su significado y compromisos a exigencias de la sociedad y caprichos políticos, éstos son preferencias e 
identificaciones de cierta exclusión a los factores menos privilegiados de la sociedad y que por ende apartados de 

la producción y consumo de los conocimientos más valorados y esimados que se generen. Es también la educación 
en proceso de socialización y una intencionalidad ideológica, misma que determina las orientaciones de la 

curricula. Muñoz Izquierdo, A. (1990). 

♦ - En la aplicación del conocimiento: 
♦ - L.a preparación de de los sub-profesionales necesarios para la implantación de tecnologías relacionadas 

con la automatización de algunos procesos, y hacia: 
♦ - La preparación de los sub-profesionales necesarios para apoyar las tendencias hacia una creciente 

terciarización de la economía; 
• - En estas condiciones, la Educación Superior no podra contribuir a un desarrollo autónomo y 

aulo.vostenido el país, ni a la instauración de una sociedad mas justa. Además. debemos reconocer que los 
currículo no están diseñados en la medida necesaria; 
- Al desarrollo de las estructuras cognoscitivas asociadas con el razonamiento formal (abstracciones. 
análisis, síntesis, etc.); 

♦ - Al desarrollo de actitudes favorables a solucionar los urgentes.  problemas nacionales (lo que 
necesariamente implica la preocupación por la independencia del país y el deseo de incrementar su propia 
cultura), 

♦ - Al desarrollo de rasgos de personalidad indispensables para el proceso .académico (auto-aceptación 
adecuada, auto-valoración. confianza en las propias capacidades, equilibrio emocional, capacidad para 
diferir la sati.slacción de algunas necesidades), 

♦ - A la adquisición de los hábitos que permiten aprovechar estas actitudes y características (esjilerzo, 
tenacidad, preserverancia, etc)" 
" Los curricula deberán dirigirse, especificamente a desarrollar la creatividad, la capacidad para resolver• 

problemas, la capacidad para descirrollar y adoptar tecnologías, la capacidad para organizar y participar en 
proyectos comunitarios de desarrollo, etc. Esto a su vez, plantearía múltiples problemas, que sólo podrán ser. 
resueltos mediante un decisivo impulso a la investigación educativa al interior de las instituciones de 
enseñanza superior" 

'Entre los problemas aludidos se encontrarán los siguientes: 

♦ -Los de Orden PolitoKgico. (por ejemplo) ¿cuáles son y cómo funcionan las organizaciones que pueden 

impulsar el nuevo modelo de desarrollo social.? 
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• -Los de Orden Económico (por ejemplo) ¿cuáles son las condiciones que permitirán optimizar los recursos 
dedicados a la formación de nuevos profesionistas? 

• -Los de Naturaleza cultura/ (por ejemplo) ¿cuáles son los valores y los estilos de vida en que podrán 
desarrollarse exitosamente las nuevas profesiones? 
-Los de Orden hicosocial (por ejniplo) ¿cómo se desarrollan las actitudes que puedan favorecer el interés en 
las nuevas profesiones y cuales son los mecanismos que pueden favorecer la adquisión de las mismas? 

• -Los de Orden Psicopedagógico (por ejemplo) ¿cómo se desarrollan la creatividad y la capacidad de síntesis? 
• -Los de Orden Didáctico (por ejemplo) ¿cómo conviene organizar el proceso de enseñanza, desde el 

currículum hasta las actividades docentes y los alumnos? . 
o - Los de Orden Tecnológico (por ejemplo) ¿qué funciones deberán desempeñar los nuevos profesionistas en el 

sistema productivo? Muñoz Izquierdo lbidem 

Estos comentarios y observaciones sobre la educación nos refieren a una conceptualización holística de la misma y 
a una generalización de contenidos a los que hay que entender, así como también de una conformación 
interdisciplinaria en su planeación y desarrollo de programas, condición sine qua non que "exige una adecuación 
al crecimiento acelerado del conocimiento, a su acumulación constante y su especialización interminable, 
experiencia multifacética que debe privilegiar el aprendizaje de los modos de pensamiento y de prácticas 
intelectuales fundamentales (técnicas de información en todos sus detalles, Armas de trabajo intelectual y 
procedimientos de organización racional, retórica de la C01711117laWitill de las distintas ciencias, etc.) dotados de 
una validez y una aplicación general y de los métodos especilicos de cada área de conocimiento".11azán Levi, 
.1( 1990) 

El enseñar se relaciona con el compromiso de la educación y de la cultura puesta en juego en dinámicas sociales 
e históricas y ello requiere desbrozar, considerar que la cultura es un concepto que permite explorar la estructura 
social del conocimiento, las capacidades, las costumbres y las creencias con la intención de entender su origen, su 
desarrollo, su manipulación y sus relaciones con la sociedad en general. Esta misma conceptualización, puede 
considerarse que es transmitida, es heredada, es aprendida y compartida, es producto de la plurinteracción social y 
en relación al sistema de comunicación del grupo de pertenencia, es como se aprende los contenidos de la cultura 
del grupo. Y es entonces que la función de la educación se encarga de presentar a los miembros de una comunidad 
determinada, una cultura de identidad externa proporcionando el acceso a otros grupos culturales fuera de los 
suyos propios. Agregando que al ser la cultura un producto de la acción social, es también, un determinante de la 
misma, es la multiplicidad de tradiciones, es pública dado que se aprende participando en ella. "Tal cultura es 
transmitida, aprendida y compartida y, a través del desarrollo del lenguaje, Jimdamenta tanto la comunicación 
entre los miembros, como el pensamiento por parte de los individuos. En cierto modo, la cultura es un artículo 
de consumo intelectual, del que se ocupan las escuelas y del que extraen el contenido de la educación" 
Stenhouse, L. (1991) p. 34 

Con respecto a lo que debería enseñarse como resultado de las consideraciones de la cultura y de la educación no 
queda explicado bajo una teoría consecuente, ni compromiso metodológico justificado. Aquí la pregunta pertinente 
que no fue planteada, trata sobre ¿sí era justificante y significativo el conocimiento elegido para ser enseñado o 
no?. Su objetividad y pertinencia estaba en relación a lo auténtico de lo falso, de lo bueno o de lo malo, de lo 
exacto o de lo erróneo del conocimiento seleccionado para' enseñar. Respuesta y decisión que tuviese que 
fundamentarse y se hizo en lo general, pero, no en lo específico, únicamente se propusierón-impusicrón los 
contenidos presentados por cada área aplicada psicológica de la 'estructura administrativa de la facultad y se 
realizó de una manera aislada y sin ninguna directriz teórico-metodológico en específico sólo se siguio el modelo 
propuesto por Frida Díaz Barriga Arceo y Ma. de Lourdes Lule Gomales que utilizando su texto Metodología de 
Diseño Curricular de la Institución de Educación Superior en Psicología Educativa y que fue adoptado por la 
dirección escolar, pero de una manera relativa y reservada por los profesores que intervinieron en ello. 

En esté trabajo se enfatizan algunas aproximaciones teórico-metodológicas de la teoría curricular. haciendo 
análisis de los componentes del curriculum, así corno del diseño y planeación:de éste trabajo implica. El problema 
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del diseño curricular fue abordado en las cinco unidades que señala el texto, es importante indicar que se recibio 
asesoría al inició del proyecto por la autora del texto, las unidades que componían el diseño curricular fuerón 
referidas: 
o primero a los fitpdamentosteórico-rnetodolágicp; 
• segundo a laAndamentación del curriculum: 
o tercero al pedilpintesiona]; 
o cuarto a la organización v  estructuración curricular v; 
o quinto a la evaluación curricular. 

Pasos o fases que se fucrón abordando para integrar un nuevo Plan de Estudios entre 26 profesores de las 
diferentes jefaturas de áreas y de departamentos que conformaban la estructura administrativa, en su mayoría, 
personal académico de tiempo completo o de confianza. Y que en general no se consideró a la educación como una 
conceptualización de inicio de trabajo, lo que permitio cerrarse en cuento perspectiva histórico-social y sólo se 
intento un modelo elicientista inmediato a manera de respuesta a la exigencia hacia todas las facultades y escuelas 
de la U.A.E.M. de presentar sus modificaciones curriculares como una política general . 

La asunción de éste modelo referida al capítulo tercero de la propuesta Díaz Barriga antes mencionada implica la 
determinación del perfil profesional, que en sí constituye una construcción racional a este propósito educativo y 
que observa los siguientes puntos que inciden con el cuestionamiento del qué y de los conternidos: 
a) - Arcas de conocimiento de la psicología. 
h) - Métodos, técnicas y procedimientos que aplica el psicologo en el ambito laboral. 
c) - Campos de intervención del psicólogo (áreas en las que podría laboral). 
d) - Tareas potencialmente realizadas por el proftsionista. 
e,) - Niveles de intervención y poblaciones. 

Los puntos que pueden ser observados en el sentido de la construcción del perfil profesional permiten y exigen 
derivar una elección, selección de contenidos específicos que van a enseñar, y además no sólo el que sino también 
el para qué en su pragmática, tanta de las materias, asignaturas, seminarios y talleres del Plan de Estudios. 

Señalar los principales elementos del perfil del psicologo, facilita la orientación y precisa la información de los 
contenidos, racionalmente contemplados y que en éste caso correspondan a los objetivos generales y específicos 
del Plan de 

Estudios propuesto: 
CAMPOS DE INTERVENCION 

- Salud. 
2) - Educación. 
3) - Producción y Consumo. 
4) - Ecología. 
5) - Comunicación. 
6) - Organizaciones Sociales. 
7) - Investigación y desarrollo de la ciencia psicológica. 

TAREAS. 
1) - Detectar. 
ll - Evaluar. 
3) - Planear. 
4) - Investigar. 
5) - Intervenir. 

NIVELES DE INTERVENCION Y POBLACIONES. 



I) - Individuos. 
2) - Grupos rurales, semi-urbanos, urbanos. 
3) - Educación (en todos sus niveles). 
4) - Personal de instituciones y empresas. 
5) - Empleadores. 
6) - Consumidores. 
7) - Grupos Amillares. 
8) - Constructores. 
9) - Organizaciones civiles. 
10)- Comunidades. 

El párrafo anterior sirve de fuente para abordar la segunda cuestionante referida al ¿Cómo enseñar y aprender?. 
Antes el agregar algunos comentarios de las apreciaciones acerca del desarrollo curricular consideramos que son 
relevantes en el aspecto teórico-metodológico y entonces permitirá realizar la comparación con el cuadro antes 
mencionado. 

Debe considerarse que el curriculum siempre es una realidad construida; tanto en su elaboración dado que se 
constituye una selección de la cultura, aquella que debe ser transmitida, y por otra parte una realidad construida 
como objeto de una teoría, como una temática reflexiva, como una realidad construida teóricamente. Inicialmente 
demarcar una primera una primera diferenciación entre las acciones de educar y enseñar. Si bien hay una compleja 
interrelación de factores entre las mismas, se identifican diversas modalidades e intereses. La enseñanza corno 
objeto de estudio, establece la relevancia de los procesos que ocurren al interior de dicho acto como roles y las 
interacciones de los factores que intervienen en este proceso, asimismo y en relación a ésta como elementos 
centrales de la enseñanza a las prácticas verbales memorísticas y a la práctica del docente que no sólo no facilita, 
sino que inhibe el aprender a pensar del conocimiento, más bien, el alumno cumple con sumisión y obediencia 
instituyente y no con una praxis que le permita poner en práctica aquella supuesta formación que exige el rigor 
metodológico. O sea no se refiere a las dinámicas del aprendizaje y la orientación hacia el crecimiento y desarrollo 
individual, colectivo y social a ser mero reproductor. 

Una definición de enseñanza como aproximación que nos permita discurrir en este sentido. "Enseñanza 
estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad. Enseñanza no equivale meramente a 
instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios. Y la estrategia de la 
enseñanza constituye un importante aspecto del curricuhim" Stenhouse. L, (op. cit. p. 53). 

El intentar precisar el concepto permite definir posibilidades escolares de acción y frica:rejón docente 
sistematizadas y con posibilidades de comprobación. De esta manera y considerando el currículum en general y 
teniendo en claro el concepto de enseñanza, se crea la fundamentación y la estrategia docente básica, dado que 
"la tarea del profesor ha de considerarse como generadora de una adecuada subcultura en el grupo del aula y 
que esto supone el establecimiento de un sistema de comunicación dentro del grupo" Stenhouse, L. (op. ci. p. 
61). 

"Enseñar es un comportamiento intencional que posee, evidentemente cierta finalidad. Esta última ha de ser 
clara. Si el profesor puede plantear claramente su meta; expresando en rendimientos que estos serán capaces 
de obtener, el Camino.  hacia la meta debe ser bien definido. Además, si la meta está clara, el profesor podrá 
comprobar si ha sido conseguida". Stenhouse, L. (op. cit. p. 67). 

El cuestionante principal en este rubro el cómo secuenciar los objetivos y por supuesto los contenidos para 
asegurar su logro por los educandos. No es suficiente con la definición concreta y secuenciación de las intenciones 
y objetivos educativos. También es necesario poner en marcha procedimientos que permitan alcanzar lo 
planificado, implemantacioncs donde se juegan toma de decisiones. y las evaluaciones del logro de tales 
intenciones directivas. 
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Estas observaciones bien pudieron servir corno una referencia y quedar implícitas y explícitas en el desarrollo 
curricular, y haber servido como eje explicativo del mismo proceso en relación a la manera de realizarlo, ésto es al 
cómo, en qué tiempo, y si a corto, mediano o largo plazo en cuanto a la concreción de estas intenciones educativas. 
De alguna manera este proceder queda inscrito en la explicitación de los objetivos generales y particulares de los 
bloques académicos y de los programas de las materias, asignaturas y talleres contemplados en el Plan de 
Estudios, así aunque su enunciación es efectuada de manera poco articulada, y que pudiera servir como un marco 
de referencia de la planificación educativa, es poco clara y limitada en diseñar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en el aula en particular. En otras palabras, poco o casi nada se enuncia acerca de objetivos 
instruccionales de manera precisa y concreta cn cada uno de los programas de conforman el Plan de Estudios, 
dado que no son claras sus finalidades de concreción y especificación, o sea, sus fines, objetivos y objetivos 
operacionales que son en particular los aspectos en cuestión en este punto y que son derivados de los objetivos 
generales para conseguir el máximo de concreción posible. 

No todo esto un punto de vista negativo, sino por el contrario, es el asumir una postura que permita .identificar 
algunas de las limitaciones del proceso realizado, con miras de efectuar los ajustes que se requieran, intento de 
formar una guía de acceso para la concreción y consecución de intenciones educativas en la planificación de la 
enseñanza que proporcione orientaciones y principios gencales sobre el proyecto educativo puesto en marcha y con 
miras de perfectibilidad. 

Podrían ampliarse estos comentarios, el ver que el modelo asumido se pueda ir ajustando a las exigencias 
continuas de adecuación de un Plan de Estudios, ir superando contradicciones como algunos enunciados generales 
de objetivos, por ser arbitrarios y poco estrictos, además de carecer de validación externa y que escapan a una 
especificación meticulosa que entonces si les permitiriá identificar su improcedencia y especificidad pertinente. Se 
requerirá algún tipo de cambios como por ejemplo: Cambiar la instrucción por la construcción; la descripción por 
la prescripción; el análisis por la síntesis; la validez por lo óptimo, entre otras: 

A ello se contrapone otras concepciones curriculares basadas en el refinamiento de operaciones intelectuales, 
donde el problema a resolver es la conformación de los procesos intelectuales y el desarrollo de una serie de 
destrezas cognoscitivas que puedan ser aplicadas al aprendizaje en general. En este punto es incipiente lo 
realizado, se toman indiscriminadamente las aportaciones de Fcucrstein sobre el desarrollo de habilidades de 
razonamiento y con ello se comienza a instrumentar una linea de investigación estrictamente particularizada por la 
dirección escolar, con objeto de continuarla a nivel de toda la Universidad, una vez que acabe su gestión directiva. 

Pertinente citar el proyecto 8 del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología de la Fac. Ci. Con. sobre 
cl Sistema de Enseñanza-Aprendizaje que plantea la siguiente justificación: (Plan de Estudios de la licenciatura en 
Psicología 1992) "En el proceso de Ensenanza-Aprendizaje es conveniente senalar el papel que juega la 
interacción social con la conducta tanto del profesor auno del alumno, al caso identificar la eficiencia del 
profesor, en particular analizar la conducta del mismo y verificar las consecuencias sobre el aprovechamiento 
de los alumnos" 

La exaltación a la docencia es un procedimiento y un tema de investigación educativa pertinente y exige una 
continuidad y diversidad constante para adecuar, ajustar cambios que incidan en un mejoramiento de la enseñanza, 
específicamente, no sólo identificar los efectos de la conducta del profesor en los distintos niveles de la enseñanza 
y de instrucción eficaz. sino también trabajar sobre sistemas de observación y registro de la interacción tales come; 
los estilos de enseñanza y las expectativas del profesor sobre los alumnos y los alumnos sobre el profesor". 
Alfredo Díaz y Serna. Proyecto de Evalución de la docencia y del docente por la apreciación estudiantil. 
Facultad de Ciencias de la Conducta.. 1990-1991. 

En este trabajo inicialmente se procedió a seguir un modelo de investigación denominado proceso-producto, 
basado en observación y registro sistemático como el análisis de patrones estables de conducta mantenidos por el 

92 



profesor en el aula, incluyendo el examen del repertorio de competencias, o sea, habilidades, conocimientos más 
que el estudio de patrones estadísticos. 

En esta relación entre la interacción y el rendimiento del educando, se contempla proceder por ciclos. 
- Interacción profisor-alumno. 

b) - Características del profesor. 
c) - Los contenidos que aprende el estudiante y los escenarios que promueven su atención. 

Se contempla la categorización de variables que incidan en la eficacia docente. 
a) - Variables de Predicción.(caracteristicas personales, actitudes, creencias, expectativas de los profesores y 

estudiantes). 
b) - Variables de Contextos (nivel de escolaridad, material, objetivos instruccionalcs inmediatos, aspectos de la 

situación y del escenario). 
c) - Variables de Procesa (conducta observable del profesor y del estudiante, interacción profesor-alumno). 
d) - Variables de Producto (variables indicadoras de los resultados de la interacción, actitudes y rendimiento de 

los estudiantes). 

Dentro del Plan General de Evaluación Curricular y de acuerdo a la metodología a seguir, el proyecto de 
investigación el proceso de Enseñanza-Aprendizaje quedó inscrito en el rubro específico, el de la Apreciación 
Estudiantil, esto como parte inical hacia el estudio de la evaluación de la docencia. Debe aclararse que lo 
respectivo al estudiante quedó dividido por otros proyectos específicos y asignados a otras instancias 
institucionales, al fin y al cabo habrá que conjuntarse la información para complementarse y completar los 
estudios e indagaciones parcializadas por la división de trabajo. 

De manera simultánea se abrieron espacios para otras indagaciones al respecto, mismas que se encuentran en un 
proceso de desarrollo. Podrá apreciarse que estas investigaciones quedan circunscritas a la variabilidad antes 
mencionada, el propósito es el ir abordando de manera sistemática y constante otros proyectos que coadyuven a 
completar el trabajo. A continuación se mencionan los temas abordados: 
• Autoevaluación de la Docencia por el Profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta 1992. 
• Comunicación y Autoritarismo en la Docencia. Miguel Angel Ramírez. Tesis de licenciatura 1993 
• Factores Motivacionales del Docente de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
• Salud Mental del Docente y su Repercusión en el Aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
• Estudio de Validación de los Instrumentos utilizados para la Evaluación de la Docencia en la Facultad de 

Ciencias de la Conducta 1990-1992. 

Este cucstionante del cómo, realmente plantea un serio análisis para el reconocimiento de la existencia del 
problema que significa. De esta problemática se derivan dos tipos :y su correspondiente combinación. La primera 
referido a la preocupación por deficientes resultados que se producen en la escuela. La otra preocupación puede 
ser por los procesos deficientes que la escuela está desarrollando. Además su mutua vinculación. El darse cuenta 
de esta problemática puede ser resultado de las quejas y críticas escolares tanto de alumnos, profesores, egresados, 
empleadores. Ellos manifiestan su insatisfacción por el estado de cosas, en particular la forma, el estilo y los 
contenidos de enseñanza. Pudiera ser también que la preocupación se diera desde la direción escolar, al caso, no 
sucede así en este momento. Sin embargo, las personas que conducen los procesos escolares tendrán que hacer 
suya la necesidad de cambio e iniciar un mejoramiento de la calidad de la enseñanza, que se encuentra en el 
proceso mismo. Tendrán que identificar las causas y posibles soluciones, estructurando y desarollando una 
planeación que mejore el mencionado proceso, pero además, implica de la capacidad de convocatoria hacia los 
profesores, que tendrá que ser de convencimiento, entusiasmo y compromiso de equipo, situación que al momento 

-se ve dificil. No creemos que sea menester el indicar la normatizáción de este proceso, pero si el privilegiar los 
procesos de prevención de esta problemática, mencionando un plan que contemple las disminución de las 
variaciones por encima de la elevación del promedio; precisar dichos programas y ponerlos en práctica; diseñar 
resultados deseados. Estos puntos inciden en la calidad de la enseñanza que subyace en el cómo de la misma. 
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Si se intenta buscar antecedentes dentro de la U.A.E.M. podrán localizarse algunos que traten esta problemática 
aunque de manera limitada y técnicamente deficientes, bien podría mejor decidirse que no existen, y sólo son 
pertinentes y eficaces al momento. 

Para finalizar este punto es conveniente citar la finalidad del proyecto que consiste en "analizar 
institucionalmente condiciones determinantes y contradicciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
ideológicas y psicológicas de todo el proceso curricular y en especifico según el cavo vincularlo con el Proceso 
de Ensenanza-Aprendiztyk con la firme intención se sistematizar una búsqueda constante que permita mejorar 
la calidad docente en la formación de una práctica profesional más competitiva, eficaz y relevante." (Nuevo 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Ciencias de la Conducta, U.A.E.M. 1992. pp. 96-
98). En este texto es lo único referido dentro dicho Plan de Estudios con respecto al cómo enseñar. 

Los principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la Secuencia, se puede decir que ésta fue efectuada 
sobre la marcha y por imposición de materias y conténidos. Fue un acomodamiento impuesto por las inclinaciones 
muy personales de la dirección, una presión para mantener su propio orden y jerarquización que conllevó al 
control social sustentado en una ideología de inmediatez y efícientismo. Sin embargo, existe en el Plan de Estudios 
una ligera congruencia al respecto, parece ser que no hay repetición de contenidos en el plano horizontal, ni 
tampoco en el vertical, pero no en todos los casos existe seriación per se, en particular, en el bloque social que es 
el que interesa en esta indagación, se puede identificar que si hay inten-upción en la seriación, sin que haya 
justificación para ello, más que la toma de decisiones inicial de la imposición directiva que no consideró la 
organización y el ordenamiento en el tiempo para el establecimiento de secuenciación del aprendizaje de manera 
óptima. 

No puede presentarse contenidos de aprendizaje de manera independiente unos de otros, sé requiere una 
secuenciación que facilite el eslabonamiento en el aprendizaje. La secuenciación es también un encadenamiento 
del proceso de las intenciones educativas, en las que se inscriben la clasificación, la formulación y la evahición 
del mismo. Derivándose técnicas de análisis de tareas y contenidos para este ordenamiento de la secuencia de los 
aprendizajes. Técnicas que aseguran el encadenamiento antes mencionado entre las intenciones y los objetivos 
educativos. O sea, su finalidad es el establecimiento de secuencia ajustadas al proceso real de aprendizaje del 
alumno Coll, C y Rochera. M.J. (1990) p..373 

Por un lado el "análisis de contenido implica procedimientos y técnicas en el establecimiento de secuencias de 
aprendizaje que van desde el contenido a enseñar, de su propia estructura interna, organización lógica y 
psicológica, o de ambas. Donde la estructura del contenido supedita las actividades de aprendizaje, como las 
expectativas de resultado. En tanto el análisis de tareas se refiere a los procedimientos y técnica en el establec-
miento de secuencias de aprendizaje de la enseñanza, de sus componentes de ejecución y/o de' los procesos 
cognitivos implicados" Coll, C. y Rochera. J.M. (Op. Cit. p. 374.) 

Si consideramos estos aspectos ausentes en la toma de decisiones respectiva, quedó fuera toda implicación o 
contradicción que pudieran tener los mismos. Ya que en esta dicocotomía existen algunos puntos de vista que las 
consideran antagónica, y también quedó fuera de .consideración el desplazamiento de la estructura interna del 
contenido, desde su estructura lógica hacia su estructura psicológica, hacia la rcpresentacioón del contenido que 
construye el alumno, al subrayar los procesos cognitivos puestos en juego. 

Es necesario proseguir en este rubro con un análisis mayormente pormenorizado, su importancia y trascendencia 
curricular es siempre tema de serios estudios, requiere de una constante actualización, de ajustes de último 
momento y por su dinámica estructural requiere de continuas toma de decisiones y pertinentes aciertos. 
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Lo respectivo a las diagnóstica estudiantil, el acercamiento llevado a cabo puede que cifrado en datos escolares. 
Realizar estudios internos, que permitan identificar algunas características de los estudiantes. De las cuales se 
identicaron algunas de consideración: 

• -Edad promedio 23 años 
• -76% de sexo femenino. 
• -De procedencia en mayoría del Valle de Toluca. 
• -Alto índices de reprobación y rezago educativo. Principal causa la seriación de materias 
• -La evaluación del docente en Proceso Enseñanza-Aprendizaje puntea medianamente, y presentan limitaciones 

tanto en su actividad didáctica como en las características de la materia impedida. 
• -Bajo índice de titulación, con ligero repunte a últimas fechas. 
• -Deficiencias en la administración del estudio por el estudiante, requiere de entrenamiento para el desarrollo de 

habilidades, estrategias y técnicas de estudio 
• -Su estrato económico es medio, con incidencia hacia arriba 
• -La mayoría son solteros y viven con sus padres 
• - Sus antecedentes de estudios han sido en instituciones públicos en la gran mayoría. 
• -Existe un incremento gradual de la deserción escolar, básicamente en los dos primeros semestres y se dan por 

múltiples factores. 
• -Insuficiencia bibliográfica, principalmente hemerográfica y de sistema electrónicos de información, este último 

se carece. 
• - La demanda para la realización del Servicio Social sobrepasa significativamente a la oferta. Efectuar' gran 

variedad de actividades generalmente relacionadas con el quehacer de su profesión. 
• -Las Prácticas Profesionales realizada corresponden a la labor del psicólogo. Sin embargo son demandados 

otros repertorios de actividades ajenos a su formación profesional 
• -En su nivel de ingreso a la facultad se detectaron deficiencias de los conocimientos, actitudes y valores 

marcados en los objetivos del bachillerato. 
• -Los puntajes de las calificaciones obtenidos en el examen de admisión a la facultad, es muy bajo, menor de 5.0 

Con respecto a los otros dos puntos, en el punto dos se establecen al momento estrategias de abordamiento, de 
hecho poco se ha trabajado al respecto. En el tercer punto, no hay nada. 

Esperando que el esfuerzo realizado en este trabajo sea tomado en consideración y pueda dar respuestas a las 
críticas que de este se deriven, con el propósito de ir haciendo los ajuste necesarios en todos los planos, según se 
demanden. 
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CAPITULO TRES 

3.- METODOLOCIA 

3.1.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

11•1~11.41...11•1.1.11 
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1DENTIFICACION 
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JEFATURAS ACADEM1CAS 	 , 
Nombre del Puesto Jefatura del Arca de Psicología Social ___ 
Número de Plazas Una. Una por cada Arca Académica. 

Ubicación Física Facultad de Ciencias de la Conducta. U.A.E.M. 
Edificio "C" Sección Académica. 

Area de Operación Secretaríia Académica. Cada arca académica. depende la secretaría Académica. 

Ubicación Administrativa Jefatura de Area Académica (Social) 

Ubicación Técnica Depende del Area Académica (Secretaría Académica) 

Relación con la Autoridad Dirección -I Secretaría Académica 

Posición en la Estructura Dependencia lineal: Secretaría académica 	 , 

Dependencia Funcional: Dirección 

Subalternos Directos: Profesores y alumnos. 
Indirectos: Ninguno 

Relaciones Internas: Dirección, Secretarías, Coordinaciones, Departamentos, Jefaturas de 

Arcas Académicas 
Externas: Escuelas, Facultades v Dependencias de la Universidad 

Colaterales Arca de Psicología básica. 
Arca Metodológica 

Arca Clínica 
Arca Educativa ' 

Arca Laboral 
1.4e 	J.I.MR•I*DMILMOIWItleRldf•/••••WW1.11•1.111..... 	 '''''''''''''''""""'.....«."..'"'"''''''''''...".«.'.'*"..".'''"""..."'...".'"«''''''''''..."'"..»"......'W  ».* 
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CAPITULO TRES 

3.- METODOLOGIA 

	 DESCRIPCION DEL PUESTO  

IDENTIFICACION 
------- 

JEFATURAS ACADENIICAS 
Nombre del Puesto Jefatura del Arca de Psicología Social 
Número de Plazas Una. Una por ida Arca Académica. 

Ubicación Fisica Facultad de Ciedcias de la Conducta. U.A.E.M. 
Edificio "C" Sección Académica 

Arca de 0Eración Secretaríia Académica. Cada area academica depende la secretaría Académica. 
Ubicación Administrativa Jefatura de Arca Académica (Social) 
Ubicación Técnica Depende del Arca Académica (Secretaría Académica)  
Relación con la Autoridad Dirección -/ Secretaría Académica 
Posición en la Estructura Dependencia lineal: Secretaría académica 

Dependencia Funcional: Dirección 
Subalternos Directos: Profesores y alumnos. 

Indirectos: Ninguno 
Relaciones Internas: Dirección, Secretarias, Coordinaciones, Departamentos, Jefaturas de 

Arcas Académicas 
Externas: Escuelas, Facultades v Dependencias, de la Universidad 

Colaterales Arca de Psicología básica. 
Arca Metodológica 
Arca Clínica 
Area Educativa 
Arca Laboral  
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BLOQUE DE PSICOLOGÍA SOCIAL 
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013.1 ETIVO 	O Planear, coordinar y desarrollar conjuntamente con los profesores del Bloque de 
Psicología Social los planes y programas de estudio para determinar los 
mecanismos a fin de dar cumplimiento actualización y aprobación ante los 
Conseiós de la facultad 

FUNCIONES 	O Planear y programr reuniones de trabajo con los profesores del Bloque de 
Psicología Social, para determinar los lineamientos a seguir, en cumplimiento 
desarrollo de actividades. 

O Oragnizar y presidir juntas de Academia que coadyuven al desarrollo eficiente 
de las asignaturas del Bloque de Piscología Social 

O Supervisar la 'correcta aplicación de los programas de estudio del Bloque de 
Psicología Social, a fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Estudios de la 
Facultad. 

O Elaborar y programar conjuntamente con la Secretaría Académica los horarios 
de clase del Bloque de Piscología Social, para someterlos a aprobación de los 
Consejos de la Facultad. 

O Coordinar y supervisar la elaboración y aplicación de los exámenes de. las 
asignaturas del Bloque de Pisoclogía Social 

O Asistir mensulamente a las reuniones de Academia que convoca la Secretaria 
Académica, con la finalidad de unificar criterios para 'la actualización de los 
programas de estudio 

O Planear y programar las Prácticas Profesionales y proporcionar la información al 
Departamento de Prácticas Profesionales Integradas, a fin de canalizar a los 
alumnos a las dependencias correspondientes. 

O Establecer conjuntamente con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 
convenios con otras Instituciones para recursos y conferencias de actualización 
referentes al Bloque de Psicología Social. 

O Informar mensualmente a la Secretaría Académica de las actividades realizada 
en el Arca. 

O Llevar un registro de asistencias del personal académico, adscritos al Bloque de 
Psicología Social, con la finalidad de contemplar las clases.efectivas y el total de 
inasistencias del profesor, a fin de promover una mayor asistencia de los 
catedráticos. 

O Actualizar periódicamente los expedientes del personal académico adscrito al 
Bloque de Psicología Social, con el fin de asignar, en coordinación con la 
Secretaría académica, los horarios, las plantillas y grupos de cada semestre. 

O Elaborar manuales de Prácticas Formativas. 
O Elaborar material impreso periódicamente como boletines, folletos, revistas, 

antologías, audiovisuales, etc., de acuerdo a las necesidades académicas 
correspondientes del Bloque de Psicología Social. 

O Las demás funciones 'ue le asigne 	la Secretaría Académica 

1 
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3.4.1. Descripción d912roblentática 
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A partir del intento de una visión totalizadora de la Evaluación Curricular que se encuentra en desarrollo y pronta 
consecusión, las proposiciones por parte de la Jefatura del Arca de Psicología Social de la Licenciatura en 
Psicología, tienen el propósito de integrarse a la conjunción de propuestas de las otras áreas académicas, que con 
igual intención de lograr un consenso conceptual, teórico, metodológico y técnico que conlleve a sintetizar los 
diferentes trabajos para la consensuación de un nuevo Plan de Estudios de la carrera. 

En la actualidad, lo que se pretende lograr en el alumno son perfiles, metas propuestas curricularmente, resultado 
y final de la experiencia del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el que se ve inmerso durante su formación. Esta 
óptica se contrapone a la intención de trabajar al logro por objetivos, que son punto de partida la propuesta 
teórico-metodológica a desarrollar en este trabajo. Esta perspectiva implica considerar a las necesidades sociales a 
satisfacer por parte de la práctica profesional del psicólogo, en los campos de intervención de incidencia laboral, 
con el enorme potencial a desarrollar en el campo de la Psicología,. 

Es inevitable en este momento y en un futuro promisorio de oportunidades, el no tomar en consideracion el papel e 
importancia de la Psicología Social, reto que exige plantear algunas observaciones que podrían coadyuvar al 
intento de una formación integral de profesionistas en Psicología más amplia, profunda, critica y comprometida 
socialmente. 

La crisis por la que pasa la Psicología en general, reqiere de una liberación de esquemas, de ataduras, de 
prejucios. la mayor parte infundamentados desde una mínima aproximación científica: Es necesario no sólo 
incrementar los presupuestos para la docencia y la investigación, sino también, definir con precisión qué, cómo, 
cuándo por quién tienen que se efectuados. Estos cuestionamientos básicos para el desarrollo científico de la 
Psicología y requieren soluciones efectivas e inmediatas: 

Algunas consideraciones al respecto: 

La Psicología no sólo se encuentra dentro de la escuela, en los recintos universitarios, en las aulas, ni pertenece a 
grupos cerrados de limitada perspectiva y conceptualinción, que conforman subeulturas cautivas, estereotipadas, 
restringidas, pragmáticas, renuentes a una experiencia con los fenómenos inmediatos de la realidad y de las 
necesidades sociales antes aludidas, más bien se encuentran apegadas a esquemas tradicionales, acadetuicistas, 
muy distante de aquella preocupación y problemáticas de las clases y grupos sociales marginales que requieren de 
los servicios del psicólogo. 

Otro punto es el de depender de modelos extranjeros, de corrientes, .de autores, de modas, de bibliografía, de 
paradigmas, que repercuten en un divorcio de nuestra propia cultura e historia; del dimensionar desde una 
preocupación estrictamente individual, egoista, narcisista en cuanto al desarrollo profesional; el acomodarse en 
una adaptación acrítica a las condiciones de reproducción, tanto de los bienes materiales como de las condiciones 
sociales que se requieren, así como. de los orígenes y estilos en la producción del conocimiento psicológico 
hegemónico; el no considerar a los intereses de acumulación de capital y de globalización económica que parecen 
distantes y son condición cotidiana. 
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Concepto de Universidad 

Los principios básicos de la U.A.E.M. explícitos en el Plan General de Desarrollo de la Institución mediante ocho 
postulados fundamentales, que configuran el concepto filosófico de Universidad. 

1.- 1,0 Universidad en una toalidad compleja, una estructura que no resulta de la simple suma de los individuas 
y dpendencias que la confirman Las relaciones entre los elementos internos que componen la Universidad, la 
hacen sujeta a un continuo proceso de cambio y transformación. 
2.- La 	debe refrendar permanentemente su identidad institucional, construyendo cotidianamente el 
conjunto de valores y creencias, socialmente determinadas, que dan vida. 
3.- La autonomía constituye un principio irrénunciable, es autodeterminación concertada al interior mire los 
miembros de la comunidad, y con el exterior ante el Estado y la sociedad. 
4.- Existe la libertad de cátedra y de investigación, entendida como derecho y obligación para exponer, 
dabatir,y criticar ideas y conceptos sin limitación alguna. 
5.- La Universidad está abierta a todas las corrientes y escuelas de pensamiento del humanismo, de la ciencia y 
de la tecnología, siendo la crítica académica el método por excelencia para la creación y recreación de! 
conocimiento. 
6.- La Universidad nace y se consolida como institución pública. constituye un ente jurídico cuyos fines 
trascienden a quienes la integran en un momento histórico determinado, y tiene caracter institucional. 
8.- Las actividades universitarias deberán realizarse con responsabilidad y eficiencia, ya, que la Universidad 
Públicas se nutre con recursos de la sociedad y desarrIla sus funciones para servirla. 

Psicología y Ciencia 

Por razones históricas muy peculiares, la psicología constituye una ciencia, o lo que podríamos decir con más 
propiedad. un provecto de ciencia, con una conflictiva conceptual aparente incluso para los legos de la 
disciplina Es una ciencia sin un cuerpo orgánico teórico, problema que no ha sido exclusivo de la psicología 
en la historia de las ciencias. pues incluso la física y la química. ciencias "duras" por excelencia, se 
consolidaron en este sentido hasta apenas el siglos pasado. Sin embargo, esta indefinición conceptual de la 
psicología resalta más que en los otros casos, porque tiene lugar en un momento histórico en el que los avances 
tecnológicos y metodológicos procurados por las revoluciones industriales y la evolución de otras ciencias y 
ramas del conocimiento _Median la observación provocada y el análisis refinado de datos de manera poco 
típica, en comparación con lo sucedido con otras disciplinas científicas en mamemos semejantes de su 
desarrollo. La psicología, por consiguiente, no es solamente una disciplina en el camino de ser una ciencia que 
carece de organicidad teórica y de precisión y delimitación conceptuales, sino que, además, está inmersa 
dentro de un enorme caudal de datos generados y m'Uncidos cuantitativamente' bajo los cánones (de 
procedimiento) característicos de las ciencias más avanzadas. 

Los psicólogos interesados en la disciplina como modelo de comnocimiento científico l70 podernos adoptar una 
posición ecléctica (si esto fiera factible), sino 'que. por la misma necesidad de imprimir coherencia y 
sistematicidad a nuestro análisis de segmento de la realidad elegido, conceptualmente, tenemos que inscribir 
nuestro quehacer Pírico en un marco conceptual 	En nuestro caso, nos ubicamos en la psicología 
considerada ciencia especial del comportamiento como filosofía especial de la psicología: Esta elección se 
fundamenta en el hecho de que. histórica y conceptualmente, consideramos que la psicología, como ciencia 
especial, delimitó un objeto propio de conocimientos, coherente con los criterios y las divisiones del resto de 
las ciencias establecidas, a partir de la fOrmulación de la conducta como objeto de estudio. aún cuando en un 
principio ésta haya sido imprecisa e incluso contradictoria. desde la óptica actual de la disciplina. Por esta 
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razón, nuestro esliterzo teórico se circunscribe en la psicología que se considera ciencia especial del 
comportamiento. Los planteamientos críticos, así como las proposiciones conceptuales encontradas, se 
inscriben siempre en el interior de las firmulaciones teóricas y los hallazgos empleos de la psicología 
científica." Curriculum de la Licenciatura en Psicología (1992) p. 14. 

En esta contextualización institucional sujeta a disgreciones, toma su ubicación la Psicología Social como área 
académica.. No como una área aplicada, por el contrario, como psicología básica, psicología general y por qué no 
indicarlo, como disciplina científica autónoma de la propia psicología. Sea como sea es pieza primordial de un 
sentido de la formación integral y actuación del profesionista y del científico de la Psicolágía en los escenarios del 
campo social en que intervengan. Es en sí punto de partida para cualquier formulación al respecto, quedando 
implícito que esta propuesta se convierte en una perspectiva de mayor amplitud y profundidad, de mayor alcance 
que las anteriores aproximaciones de subdividir la psicología por áreas de aplicación. 

La relación entre el sujeto y la realidad conforman un campo de problematización que exige de una 
fundamentación epistemológica, una organización de la realidad de diferentes universos propios de la psicología, 
una psicología unitaria, que contemple la categoría dialéctica de totalidad y no fracciones desarticuladas de la 
misma. Entendiendo que la Psicología Social coadyuva al logro de formación de herramientas conceptuales tanto 
en el desciframiento, explicación y aplicación, a diversas problemáticas de la conceptualización y operativización 
psicológica. 

La relevencia social cobra importancia en cuanto permite entender problemáticas sociales amplias, generales, que 
conllevan a establecer bases teóricas en la formulación y construcción del conocimiento psicosocial, conocimiento 
que parte del análisis de la realidad social, del espacio intersubjetivo en el que media la psicología social y otras 
disciplinas histórico hermenéuticas 

3.4.2 Ohjito de la memoria 

Durante 17 años los alumnos que han estado inscritos en el Área de Psicología Social pasaron por una serie de 
visicitudes académicas, escolares, extraescolares, locales, regionales, estatales, nacionales, que pudieran 
considerarse críticas en todos los planos. Casi dos décadas de desarrollo irregular, desordenado y por qué no 
decirlo caótico. Es de esperarse así como se ve, que esta disciplina tiene y tendrá en lo inmediato un desarrollo 
acelerado en todos los planos. Es necesario pensar e implicarse en la formación de un profesionista siempre en 
movimiento, en constante transformación y adaptación a requericmtos del trabajo y de adecuación al desarrollo del 
conocimiento científico. 

Intentar hacer una evaluación lo más objetiva posible de lo que se está realizando en la cotidianidad del ámbito de 
la facultad es una necesidad inmediata e impostergable. Primero, preguntarse acerca de la profesionalización, en 
particular de la práctica profesional de aquellos que alguna vez pasaron por este proceso educativo, cuestionarse 
que habilidades concretas pudieron haber desarrollado, que saben y qué pueden hacer. Segundo qué, cuál 
producción de investigación han realizado y difundido. En caso contrario, conviene preguntarse si vale la pena 
proseguir en este dificultosos quehacer. 

Si en el trabajo curricular en general, se dió a la tarea de abordar desde diferentes problemáticas, marcos de 
referencia, contenidos varios, etc. la evaluación global del Plan de estudios consistió en ser piedra angular, no 
sólo del arranque de la labor a desempeñar, si no también en conformar una guía rectora de trabajos 
independientes pero conexos a un propósito. Requirió de la aplicación de análisis rigurosos en cuanto a la 
estructura y construcción del Plan de Estudios vigente y el prospectivo. Dos incisos se derivan de esta 
aproximación, uno identificar y plasmar una lógica de construcción del conocimiento psicológico y otro. la 
perspectiva, de selección de contenido y su correspondiente organización. Este último punto es donde se deriva la 
propuesta particular del área de Psicología Social, pretexto en que fundamenta este trabajo, implicando en 
particular también una lógica de construcción del conocimiento psicosocial. 
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Los aspectos curriculares en este rubro se refieren a la evaluación de la pertinencia, la continuidad y al Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje.. Por otro lado, en con especial énfasis al diagnóstico y análisis de la Práctica Profesional 
del Egresado. Sin dejar de tomar en cuenta la labor de la linea general de investigación curricular, de la cual se 

deriva esta propuesta por parte del área social 

Como se indicó que desde el mes de marzo de 1988 se han venido aplicando una serie de encuestas a los 

egresados, los cuales plantearon la siguiente problemática, tanto en su formación académica, como en el ejercicio 
de su profesión. A manera de síntesis retomenos los cinco principales problemas detectados. 

♦ Una clara desvinculación entre teoría y práctica. 

• Deficiencia en la formación de los profesores durante la carrera 

• Dificulatd para obtener empleo debido a la falta de experiencia o práctica profesional efectiva. 

• Condiciones de subempleo en la mayoría de los casos 

• Falta de actualización de los conocimientos , por ser obsoletos al contrastarlos con la realidad 

Estos cinco punto pueden considerarse como los principales para darse a la tarea de elaborar una propuesta al 
interior del área social bajo dos vertientes: 

1. -Aspectos curriculares del Plan de Estudios 
Programas de materias asignaturas, seminarios, laboratorios, talleres. 

2.- Estructura y funcionamiento enmarcado en la Relamentación vigente institucional de la Fac. Ci. Con y de 

la propia U.A.E.M. 
El primer punto está referido al tradicional quehacer de la elaboración de planes y programas de estudio. 
Actividad a conformar parte de esta propuesta en un producto especifico, los programas de estudio, bajo la 

consideración y determinación de dar respuestas a las demandas y necesidades sociales desde una aproximación 
crítica de la práctica profesional. 

En los programas de estudio se contemplan como directriz algunos lineamientos derivados de los resultados de las 

indagaciones de análisis de documentos, de los indicadores de las encuestas-entrevistas de la Práctica Profesional 
del Psicólogo Social efectuadas. Primero la constatación de lo estipulado en perfiles académicos-profesionales del 
psicólogo (P.A.P.P.), y segundo los requerimientos del mercado laboral y necesidades sociales. Aspectos 

desglosados en el capítulo anterior. 

La diferenciación entre lo Esperado y lo Real, reconocer si lo propuesto en los planes y programas de estudio 
pueda identificarse en lo que hace el egresado, qué características, habilidades, repertorios conductuales posee 

para el desempeño de su profesión en el mercado laboral, si existe equiparamiento entre perfil académico y perfil 
profesional. Cuáles limitaciones detectadas al respecto, y en consecuencia hacer una propuesta que intente 

subsanar esta disyunción. 

El (P.A.P.P.). y la estructura curricular, parte inicial y fundamental de todo el proceso del currículum, referido a 
impulsar la disciplina de estudiO, del rigor metodológico, de la obtención crítica del conocimiento, de su 

involucración social, cultural, colectiva, política. todo ello con la finalidad de generar conocimientos resultados del 

trabajo y el aprendizaje constante. Constituye el trabajo curricular global y es parte e inicio del la operación del 

nuevo Plan de Estudios, implicó una mecánica de una serie de proyectos que derivaron en sistemas de intervención 

a continuación enunciados: 

Proyecto 1. Desarrollo de Programas de Asignatura. 
Objetivo: Contar con una planeación prograinálica anticipada, de tal forma de proveer el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje. 

Proyecto 2.  Desaman de Material Didáctico. 
El material que se señalará será apoyo a la asignatura correspondiente concretamente, se proyecta diseñar con seis 

meses de anticipación y conjuntamente con los programas. 
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Proyecto 3. Actualización de Bibliografía. 
Objetivo Que los programas cuentes con las obras bibilográficas más actuales 

Proyecto 4 Sistema de Evaluación de Aprendizaje. 
Objetivo: Verificar los impactos académicos en el alumno. 

Proyecto 5. Sistema de Evaluación del Docente. 
Objetivo Elevar la calidad de enseñanza a través de la dirección de deficiencias en la docencia mediante una 

adecuada toma de decisiones institucionales. 

Proyecto 6 Actualización del Centroi de htformación (Biblioteca), 
Objetivo Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico y bemorográfico de la Biblioteca, para un mejor servicio 

de los usuarios. 

Proyecto 7. Difusión del Plan de Estudios actualizado de la Licenciatura en Psicología. 
Objetivo: Dar a conocer ampliamente el Plan de Estudios actualizado de la Licenciatura en Psicología. 

Proyecto 8. Sistema de Enseñanza-Aprendizaje. 
En el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje es conveniente señalar el papel que juega la interacción social con la 

conducta tanto del profesor como del alumno, al caso identificar la eficiencia del profesor, en particular analizar la 

conducta del mismo y verificar las consecuencias sobre el aprovechamiento de los alumnos. 

Proyecto 9. Formación y Desarrollo Docente 
Objetivo: Conocer, actualizar y desarrollar al personal académico de la facultad de Ciencias de la Conducta de la 

U.A.E.M. 

Proyecto 10.  Instrumentach5n de Egreso. 
Objetivos: Estructurar un sistema de titulación que normatice las actividades de los estudiantes para la realización 

de los trabajos de tesis durante el noveno y décimo semestre. 

Proyecto 11. Selección de Aspirantes. 
Objetivo: Seleccionar apropiadamente a los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias de la Conducta con 

criterios objetivos. 

Proyecto 12.  Adecuación de la Planta Física 
Objetivo: Adecuar la infraestructura para dar respuestas a las necesidades del Nuevo Plan de Estudios. 

Proyecto 14. Ajuste de Control Escolar. 
Objetivo. definir los criterios para la convalidación de las materias del Plan de Estudios en desfase, con las 

materias del Nuevo Plan de Estudios, así mismo la implementación de cursos de regularización para el último 

semestre del Plan de Estudios en desfase. 

Proyecto 15.  Prácticas Profesionales 
Objetivo: Vincular la teoría, docencia e investigación con el ejercicio profesional vía Prácticas Profesionales 

supervisadas. 

Proyecto 16. Psicometría 
Objetivo. Dotar a la facultad de Ciencias de la Conducta del material didáctico existente en el mercado 

Proyecto 17. Centro de hivestkitción y Servicios Psicológicos Ittegrales. 
Objetivos: 
I.- Promover la investigación y actualización del personal docente, con el objeto de satisfacer las necesidades 

sociales y productivas de nuestro entorno. 

2.- Vincular el quehacer profesional y actualización con la comunidad, con el objeto de dar soluciones a los 

problemas en los ámbitos educativos, de salud y organizacional. 

3.- Propiciar la formación integral de los estudiantes a través de la realización de Prácticas Profesionales 
Integradas en donde puedan vincular los conocimientos teóricos con la práctica, que les permita alcanzar una 

formación académica de excelencia. 

A partir de estos proyectos se derivaron una gama de subproyectos, en los cuales quedaron comprometidos la 

mayoría del personal académico de base, está mecánica permitió obtener productos casi individuales, un serio 

problema fue la síntesis a la cual se llegó por forma autoritaria por parte de la autoridad adminsitrativa. 
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El relación entre (P.A.P.P.), la ciencia y la tecnología desde el currículum implica la toma de decisiones en la 
determinación de acciones político-administrativas en soluciones de problemas concretos, de variada índole. En 
particular y con los programas de estudio del Arca de Psicología Social se determinó como requisito quee en el 
estudiante desarrollaran de habilidades metodológicas conceptuales y investigación de información, con la 
intención de solucionar problemas académicos y de investigación; a lo que se consideró indispensable para su 
realización fue el vincularlo a la ejecución de proyectos explicitados en los programas de estudio, al caso 
contemplados en la propuesta del Arca Social. 

El conjunto de acciones requeridas para llevarlos a efecto, fue requisito el establecer análisis de procesos de 
indagación científica y técnica cuando se contemplaba la elaboración de los programas antes mencionado, dado 
que dicha acción integraría y daría congruencia a las relaciones de evaluación e intervención que sirven para 
circunscribir criterios de adecuación tanto en la toma de decisones, como en la solución de problemas científicos y 
profesionales. Fue necesario poner un especial énfasis en observar que el alumno encausace su atención hacia la 
aplicación de sus habilidades metodológicas conceptuales adquiridas, que relacionase el problema-método-teoría 
con acciones científicas y profesionales. Santoyo, C. (1986) 

La relación entre el (P.A.P.P) y la Psicología Social. Especificidad derivada del análisis crítico de procesos 
históricos que determinan la realidad económica-política-social del entorno social donde se inscribiría el trabajo 
del psicólogo. Determinantes a los cuales se tuvo que adaptar el trabajo cuiricular, con la idea de proporcionar al 
alumno determinadas y pertinentes herramientas para el estudio de los problemas psicosociales, e intervenir con 
atingencia con la finalidad de aportación de elementos, acciones, productos para su solución. 

Otro punto a tratar al respecto es lo teórico conceptualimplicados en la transmisión y enseñanza de la Psicología 
Social. El trabajo desempeñado anteriormente se trataba de revisiones bibliográficas, de la reducción áulica como 
experiencia fundamental, circunstancia que limitada la experiencia social directa, El propósito inicial que subyace 
a esta propuesta, era sacarlo del salón de clases, que se implicara en la comunidad tanto con proyectos de 
intervención o de investigación cientñifíca. 

Se consideró necesario proporcionar al estudiante de un conocimiento general de la problemática psicosocial a 
atender. Sentar bases teóricas que le permitieran identificar la génesis del conocimiento psicosocial que le 
permitiera analizar la realidad social. Que analice y comprenda que la producción de conocimienbtos psicosociales 
es resultados de escisiones histórico-políticas. Identifique hechos y esecenarios psicosociales y la forma 
multidiscipliaria de abordarlo. Así como identique la relación teórica de la Psicología Social y la vida cotidiana en 
múltiple manifestaciones. Lo referente al universo metdológico se consideró que el alumno tendría que capacitarlo 
en ponderar problemáticas psicosociales transcribirlos a problemas de investigación y tratar de incidir con trabajos 
de indagación sistematizada. Implicar al alumnos en la elaboracion de análisis, diagnóstica, pronostica e 
intervención comunitaria. 

Esta propuesta se verá contemplada en los programas de asignaturas del Arca de Psicología Social. Anexo 
Programas de Estudio del Área de Psicología Social 

El segundo punto ya se encuentra nonnatizado, burocratizado en manuales de procedimientos rígidos dificiles de 
modificar 
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DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

Comunicación 

l Conoci- I Compren 
miento 	I Sión 

Aplica- Análisis Planear 
I ción r 

Integrar Elaborar Intervenir Evalua Cohe- 
rendaa 
Interna 
(P-M-T) 

Cohe- 
refleja 
Eterna 
(perfil 

,roas) 

Vincu 
loción 
Arcas 
terrnin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 
Carrera 

X X X X 1 	X 

Objetivo del Atea 1  X X 1 i 	x X X X X 
Objetivo Asignatura 4 X 1  X X I 	X X 	i X X X X X X X 
Objetivo Unidad 1 X tÍ X X X X 
Objetivo especifico 
I 	 - 

l X i l  x X 

Objetivo específico I X X 1 X 
Objetivos especifico 1 1 i 1 X 
Objetivo Unidad 2 X X 1 X 1 	X X X X X X 
Objetivo especifico 2 X X I X X 
Objetivo específico 2 i 1 1 	X X X 
Objetivos especifico 2 i 1 X X 
Objetivo Unidad 3 X 1  X i  X i 	Y. X 1 X X X . 	X X X 
objetivo especifico 3 X X X X 
Objetivo especifico 3 X X X X 1 X 
obletilio esoecifico 3  X 1 X 1 	X X X X 

Observaciones:  
En el objetivo genaral de la carrera presenta relación con las habilidades básicas, no tiene relación con las habilidades complejas (conceptuales 
metodológicas) a desarrollar en el educando. 
Con el objetivo del área presenta relación con las habilidades básicas y con la mayoría de las habilidades complejas (conceptuales metodológicas) a 
excepción del desarrollo de la habilidad de planear. 
Los Objetivos parciales de las unidades del programa son de mayor complejidad que el Obejtivo General del Programa, por lo tanto no existe una relación 
ascendente-descendente. Los Objetivos Específicos de la primera unidad temática son de mayor complejidad que el Objetivo Parcial de la unidad, por lo 
tanto no existe una relación descendente. Los Objetivos Específicos de la segunda unidad temática idem que la primera unidad. Los objetivos específicos de 
la tercera unidad no son suficientes para cubrir el objetivo parcial de la misma unidad. Por lo tanto no hay congruencia entre los mismo , dado que no hay 
una relación descendente. 
Con respecto a las habilidades el programa cumple con las habilidades básicas, encontramos que los objetivos en su mayoría presentan limitación para la 
habilidad de planeación. Presenta también ausencia en la habilidad de integración, así como en la estructura del mismo programa dado que no presenta 
Congruencia Externa, ésta referida a la vinculación de la asignatura con el perfil profesional esperado. Ausencia de vinculación dentro del programa con el 
arca terminal (social). 
El "proerania en su conjunto cubre las habilidades básicas y solamente de la habilidades complejas es consistente en la habilidad de eleboració. 



I Lo referido a la Coherencia Externa y vinculación presenta una total desconección 

DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 
	01 

PSICOLOGIA 

SOCIAL 

Conoci- 
miento 

% 

i Compren 
i sión 
I 
I o, 

Aplica- 
ción 

4b 

Análisis 

l og 

Planear 

ik 

Integrar 

% 

Elaborar 
lnstru- 
mentas 
% 

Intervenir 

% 

Evalua 
r 

¿. 

Colla- 
rencia 
Interna 
(P-M-T) 

Cabe- 
renda 
Externa 
(perfil 
profes) 

Vincu 
'ación 
Arcas 
termin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Objetivo de la 
Carrera 

X X X X 	I X X 

Objetivo del Area X X X X X X X X X 

Objetivo Asienatura 	: X Í X I X X X X X X X 

Objetivo Unidad 1 X X X X X X X X 

Objetivo especifico 
1 

X j X X 

Objetivo especifico 	1 X X X 

Objetivo Unidad 2 X l X X X X X X 1 X 

Objetivo especifico 2. X X X X 

Objetivo específico 2 X X X 

Objetivo Unilid 3 X 	- X I X X X X X X 1 X 

Objetivo específico 3 X X X 

Objetivo especifico 3 í X X X 

Objetivo especifico 3 I Í X X X X X 

Objetivo Unidad 4 X X X X X X X I 	X X X 

Objetivo específico 4 X X X 

Objetivo especifico 4 , ' X X X X X X X X 

Observaciones: 
Los objetivos de la Carrera y del Area, idem cuadro anterior. 
Los objetivos específicos de la Segunda Unidad no campletan en su totalidad con el objetivo general de la Primera Unidad. 

Los objetivos especificos de la Unidad tres y Unidad Cuatro son congruentes y equivalentes con el objetivo general de la unidad. 
Ausencia total en los objetivos del programa de la Coherencia Externa, referida a la vinculación entre el contenido de la asignatura y el perfil profesional 
esperado. 
El programa en su conjunto cubre las habilidades básicas a desarrollar en el alumno. Las habilidades complejas solamente es consistente la habilidad de 
elaboración , de Coherencia interna 



DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

PSICOLOGIA 
AMBIENTAL Y 

ECOLOGICA 

Conoci- 
miento 

9i' 

Compren 
sión 

% 

Aplica- 
ción - 

°i, 

Análisis 

9° 

Planear 

9° 

Integrar 

°O 

Elaborar 

° 

Intervenir 

% 

Evalua 
r 

% 

Cohe- 
rencia 
Interna 
(P-M-T) 

Cohe- 
refleja 
Externa 
(perfil 
proles) 

Vincu 
'ación 
Arcas 
tennin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 
Carrera 

X X  X X 

Objetivo del Area X X 	, X 	1 X X X X X X X X X X 
Objetivo .Asirmatura X X X X X X X X X X X X 
Objetivo Unidad I X X X X X X 
Objetivo esixteifico 
1 	. 

X 1 	X X X X  X X X 

Objetivo Unidad 2 X X 1 	X X 1 	X X X X X 
Objetivo esriecilleo 2 X X X 1 X X 
Obietivo Unidad 3 X X X X X X 
Objetivo especifico 3 X X X X X X 1 X 
Objetivo Unidad 4 1 	X X X X X X .. X X X 
Objetivo especifico 4 X X X X 1 	X X X X X X 

Observaciones: 
Objetivo de la Carrera y del Area, Idem cuadros anteriores. 
El objetivo general de la Unidad 1 no presenta relación con la habilidad básica de aplicación.(relación ascendente), aunque lo presenta en los objetivos 
específicos, que a su vez no presentan relación con las habilidades de intervención, evaluación y vinculación con las áreas terminales (psicología social). 
El objetivo general de la Unidad 2 no presenta relación con las habilidades de Aplicación, Planear, Evaluar (relación descendente) 
El objetivo de Unidad tres no presenta relación con las habilidades básicas 
Las habilidades de Comprensión y Aplicación se indican en los objetivos específicos, pero no en el general (relación ascendente) 
La habilidad de planear es citada en el objetivo general, pero no en los específicos (relación descendente) 
En el objetivo general del Unidad 4 no presenta relación con el objetivo espcifico de la habilidad de Integrar (relación ascendenete) 
El programa en su conjunto cubre las habilidades básicas a desarrollar en el alumno. Las habilidades complejas solamente es consistente la habilidad de 
elaboración , de Coherencia interna 



DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

1 Conoci- 	1 Compren 1 Aplica- 1 Análisis 1 Planear 1 Integrar 
miento 	I sión 	1 ción 	j 	I 	I

1 
PROCESO 	 I 

• i, 	% 	% 1 	1 
GRUPAL 	i .!,:. 	1 '. 	• ' 	 l ° .il 

1 

Elaborar 

% 

Intervenir 1 Evalua 
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I % 	
90 

Colie- 
rencia 
Interna 
(P-M-T) 

Cope- 
rencia 
Externa 
(perfil 
proles) 

Finca 
lación 
Arcas 
tennin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 	1  
Carrera 	 1 

X X 1 X I 	X I 
1 

I 
I 

1 i X 

Objetivo del Area X X X I 	X X X X 1  X X I 	X X X X 
Obieuvo Asilnatura X X X X i X X X X X X 
olnetivo Unidad 1 X X X i 	X 1X ± X X X 
Objetivo especifico X 	l  X 1 

I 	X
X X X 

()bici..., Unidad 2 XX X , 	X X i X X 
Ohienvo especifico 2 X 	

1  
X 1 I X 

objetivo Unidad 3 	j X X X I 	X tX X X j X X 
Objetivo  esneeítieo  3 :  X 	1 X 1 	X : Í X X 1 X X X X 

Observaciones: 
El objetivo de la Carrera y del Arca, ideen. Cuadros aneteriores 
El objetivo de Asignatura, no presenta relación con el objetivo del Area (relación descendente) con las habilidades de Evaluar, Coherencia Externa , 
Vinculación Area Terminal. (Socia!). 
El objetivo general de Unidad 1 no presenta relación con el objetivo específico con respecto a las habilidades de Aplicación, Elaboración, Coherencia 
Interna. (Relación descendente), 
El objetivo general de la Unidad 1 no presenta relación con el objetivo especifico con respecto a la habilidad de Evaluar. (Relación ascendente) 
El objetivo general de la Unidad 2 no presenta relación con las habilidades de Aplicación, Análisis, Elaborar y de Coherencia Interna (relación) 

descendente). 
El objetivo general de la Unidad 3 no presenta relación con el objetivo específico con respecto a las habilidades de Aplicación, Evaluar. (Relación 

descendente). 
El Objetivo General de la unidad no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades de Integrar, Intervenir, Evaluar, (relación ascendente( 

El programa en su conjunto presenta incongruencias entre el equilibrio de los objetivos generales de las unidades y sus objetivos específicos. 



DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

TALLER DE 	I Conoci- 
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Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enserian 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 
Carrera 

X X X X X 

Objetivo del Área X X X X X X X X X X X X X 
Objetivo Asienatura X X X X 1 1 	X X X X 
Objetivo Unidad 1 X X X X X X X 
Objetivo especifico 	j 
1 

X I X X X X 

Objetivo Unidad 2 X X X X X 	j X X X X X X 
Objetivo especifico 2 I  X X X X X 	1 X X X X X X 

Observaciones: 
El objetivo de la carrera y el objetivo del Area, idem cuadros anteriores 
El objetivo general de la Unidad 1 no presenta relación con el objetivo especifico con las habilidades de Comprensión, Elaborar, Intervenir, Evaluar, 
Clasificación de Criterios de Contenido (relación descendente) 
El objetivo de la Unidad 1 no presenta relación con las habilidades de Integrar, Intervenir (relación descendente) 
El objetivo general de la Unidad 2 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades Evaluación, Clasificación de Criterios de Contenido 
(relación descendente) 
El objetivo de la Unidad 2 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades de Coherencia Interna, Coherencia Externa. 
E! programa en su conjunto cubre !as habilidades básicas a desarrollar en el alumno. Las habilidades complejas solamente es consistente la habilidad de 
elaboración , de Coherencia interna. 



N Y COITERENCLA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

PSICOLOGIA 	l Conoci- ' Compren 1Aplica- 1 Análisis 

COLECTIVA Y 	miento 
	sión 	ción 	1  1 	

1 
POLITICA 	'? -0 	9,1, 	% 	1 9.¿ 

Planear I Intep-ar I 
I 
i 

% 	1 ° O 
1 

Elaborar 

°o 

Intervenir 

° O (P-M-T) 

Evalua 
r 

% 

Colie- 
rencia 
Interna 

Cae- 
rencia 
Externa 
(perfil 
proles) 

Vincu 
!ación 
Arcas 
terrnin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 
Carrera 	 I 

X 1 	X 	I 

I 

1 X 	I  
i 

X X 

Objetivo del Arca X I 	- 	X 	j X X 1 X X X X X X X X 
Objetivo Asianatura 	I X  X 	j X 	1 X X j X X X X X X X 

Objetivo Unidad 1 X l 	X 	E X X X I X X X 
Objetivo especifico 
1- 

X i 
' 	1 

 X X X X X X X 

Obietivo Unidad 2 X j 	X ! X j I 	X X X 

Obaetivo especifico 2 X X 	i I X X I X X X X X X 
Objetivo Unidad 3 	f X X 	1 1 X 1 X X X X X X 
Objetivo especifico 3 X X 	I X 	1 X X 1 X X X X X X 

Observaciones: 
Los objetivos de la Carrera y del Area, idem cuadros anteriores 
El objetivos general de la Unidad 1 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades de Integrar, (relación descendente) 
El objetivo general de le la Unidad 1 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades Planear, Integrar, Evaluar y Coherencia Interna 
(relación ascendente) 
El objetivo general de la Unidad 3 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades de Elaborar (relación descendente) 
El objetivo eeneraI de la Unidad 3 no presenta relación con el objetivo específico con las habilidades de Aplicación, Coherencia Interna (relación 

ascendente. 
El programa en su conjunto cubre las habilidades básicas a desarrollar en el alumno. Las habilidades complejas solamente es consistente la habilidad de 
elaboración , de Coherencia Interna. 



DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

OPINION Y 
OPINION 
PUBLICA 

I Conoci- 
1 miento 

I j 	..¿, 

Compren 
sión 

°á 0o 	 % 

Aplica- 	1 Análisis 
cián 	1  

i 
° 	[ %I  

Planear 

,o 

Integrar 1 Elaborar 
I 
i 
I 

1 

Intervenir 

, o 

Evalua 
r 

.. . 

Cohe- 
renda 
Interna 
(P--T) M 

Cohe- 
refleja 
Externa 
(perfil 
profes) 

Vincu 
!ación 
Arcas 
termin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje  

Objetivo de la 
Carrera 

X X X 	1 X j X 

objetivo del Arca X X X 	j X X 1 	X X X X f 	X X  

Objetivo Asignatura ' X X X X X 1 	X X X X f X 

Objetivo Unidad 1 X X X 	' X 1 X X X 

Objetivo especilico 
I 

1 1 X l 	X 

S 

X X 

Objetivo Unidad 2 1 X X iX X X X 

Objetivo especifico 2 X X X X X I X X X X 

Obietivo Unidad 3 X X 
I 

X 	1 X X X X X X X 

Objetivo específico 3 X X 	1 X X 1 	X X X X X 

Observaciones 
El objetivo de la Carrera y del Area, idcm.cuadros anteriores 
El objetivo general de la Unidad 1 no presenta relación con los objetivos específicos con las habilidades de Conocimiento,Comprensión, Aplicación, 

Análisis, Evaluar, (relación descendente) 
El objetivo general de la-Unidad 1 no presenta relación con el objetivos específicos con las habilidades de Planear,. Elaborar, Intervenir, Coherencia Interna 

(relación ascendente) 
El objetivo general de la Unidad 2 no presenta relación con los objetivos específicos de Integra, Conocimiento, Elaborar (relación descendente) 
Elobjetivo general de la Unidad dos no presenta relación con los objetivos específicos de Aplicación y Evaluar. )Relación ascendente) 
El objetivo general de la Unidad 3 no presenta relación con los objetivos específicos con las habilidades de Conocimiento, Planear, Evaluar. (Relación 

descendente. 
El programa en su conjunto cubre las habilidades básicas a desarrollar en el alumno. Las habilidades complejas solamente es consistente la habilidad de 

elaboración , de Coherencia Interna 



DIAGNOSTICO DE LA RELACION Y COHERENCIA ENTRE MATERIAS Y ASIGNATURAS 

TALLER DE 
NIODELOS DE 
1NTERVENCION 
PSICOSOCIAL 

Conoci- 
miento 

•i, 

Compren I Aplica- 
sión 	I ción 

I 
% 	I°. 

I 

Análisis 

,i, 

Planear 

'fi, 

Integrar Elaborar 

'lb 

Intervenir 

°'O 

Evalua 
r 

% 

Cohe- 
renda 
Interna 
(P-M-T) 

Cohe- 
refleja 
Externa 
(perfil 
profes) 

Vincu 
ladón 
Arcas 
termin 
ales 

Clasificación 
Criterios de 
Contenido 
-D.C. 
-C. T. 

Proceso 
Enseñan 
za Apren 
dizaje 

Objetivo de la 
Carrera 

X X I X X X 

Objetivo del Area X X X 	• X X X X X X X X X X 

Objetivo Asismatura X X X X . 	X X X X X X X 

Objetivo lJni..hid 1 X X X X iX X I 	X X X X 

Objetivo específico 
I 

X X X 

Objetivo Unidad 2 i X X X X X X X X X X 

t tbi et s vo especifico 2 i X I 	X X X X X X X X X X 

Observaciones: 
El objetivo de la Carrera y del Area, idem.cuadros anteriores 
El objetivo de la Unidad I no presenta relación con el objetivo del Area con respecto a las habilidades básicas, está referido a las habilidades complejas 
(conceptuales mctodológicas) La característica del programa es que trata de un taller que implica llevar a cabo operaciones que son de mayor complejidad 
que solamente la meomorización textual. 

Este apartado retomado del trabajo de Santoyo Carlos permite una presentación general en estos cuadros treferidos a mostrar algunas de las fallas de los 
prouramas propuesto para el area de Pisoclogía Social. Es importante señalar que esta aproximación requiere un mayor refinamiento, sin embargo este 
intento puede dar margen a otra investiaación, que a su vez exigiría un mayor rigor metodológico y que en esta aproximación técnica se contempla 
proseguir con mayor refinamiento este trabajo 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA 1,A CARRERA DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Lineamientos en que se fundamenta el Plan de Estudios 

El presente Plan de Estudios para la formación de Licenciados en Psicología es el resultado de 
dalos ohtenidos durante los ciclos escolares 1974.1975 y 1975-1976, por el Comité de Educación 
y Entrenamiento de la Escuela de Psicolo2la de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

- lit lneremenla de la demanda de profesionistas calificadas para la aplicación de la 
psicología en sus &ft:vi:tes campos de trabaja, a nivel estatal y nacional. 

2) - La necesitan/ de un entrenamiento y educación científica y profesional, para el logro de 
un buen desempeño en el eje:Tela profesiónal. 

Son estas, las principales razones en que se estuvo de acuerdo en Comité, se entbeara la 
producción de estos especialistas, partiendo de una adecuada elección cualitativa y cuantitativa, 
del tipo de asignaturas en que debe basarse el desarrollo curricular del Plan de Estudios. 

1) - Cualitativa y cuantitativamente, el conocimiento no avala 1(1 comprensión y realización de 
un adecuado desempeño profesional; por lo qm? es eneeesario dar él:fi:sis en los tres 
últimos semestres de la carrera, a un entrenamiento "práctico" en las difiventes áreas que 
COMprOlide el Plan de Estudios 

2) - 1.0% problemas sociales e individuales están relacionados directamente en sus raíces can 
problemas que se asocian a la administración y alas comphjas organizaciones escolares 
!ovales y gubernamentales; por lo que es imperativo dar a la educación y entrenamiento de 
los psicólogos, una farmación creativa para que logren la implementación de soluciones 'a 
este tipo de problemas. 

3) - La formación de psicólogos debe estar orientada u una formación innovaiiva y productiva 
de tal forma que las asignaturas generen una serie de experiencias educacionales que 
faciliten la ddinición de problemas de investigación, las construcciones teoréticas de 
modelos y el desarrollo metadológico, entrelazados qu se realicen en C011111d0 directo con la 
realidad en que se desenvuelven los profesionales de la psicología. 

Ante estas consideraciones, el Comité ha propuesto los siguientes aspectos: 

A) - Que se analicen y se establezcan los objetivos .educativas por asignaturas yn por áreas de' 
asignaturas. 

11). Oue se realice una orientación prof esional para que se desarrolle el sentido ético de 
responsabilidad que implica el ejercicio profesional. 
- Que los lineamientos en que se basó.  la elaboración del presente Plan de esudios, sena 
autorrenovables para que actualicen el Plan de Esto/ufos en 1979. 	. 

Lo anterior the establecido por el Comité, atendiendo a la necesidad de innovación, dentro de una 
perspectiva histórica y social actual. 

Toluca de Lerdo, México, a 30 de Agosto de 1976 

( 



Psiconeurollsiología I 	6 	2 	10 
Seriada 2o. semestre con 
Psiconeuronsiologia ll 

Estadística l 
Seriada 2o. sem. con Estadística II 
y con Teoría de la Probabilidad 

Orientación Profesional 1 
Seriada 3er semestre con 
Orientacion Profesional II 

Inglés I 
Seriada con Inglés II 

lo 	061-113 

004-ME 

005-1A 

006-11) 

10 

O 

Asignatura Floras Horas Número 
l'eóricas  Prácticas Créditos 

Semestre Clave de la 
Asignatura 

lo 	001-113 

I o 	00243— 

Psicoloeia General I 
Seriada 2o. semestre Psic. Gral II 	9 ________ ________ 

Psicología Evolutiva I 
Seriada 2o semestre Psic. Evolutiva II 

13 

2 	10 

vate 	7.11~1.1..~321-M 	ZUZZ:11717152D.WigáZIWEIMUSHI~C~Wili===-M2~~.17i,152ZSMISPw,~~ 
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SEGUNDO SEMESTR E 
aWilTd ts.11,,11 ;11. 

Semestre 
Clave de la 
Asignatura 

Asignatura Floras ' 
Teóricas 

Horas 
Prácticas 

Número 
Créditos 

2o.. 007-113 Psicología General II 9 2 1 3  
Seriada con: todas las asignaturas de 

semestres posteriores 

2o. 008-11:3 Psicología Evolutiva II 6 2 10 
Seriada con: todas las asignaturas 

de semestres Eosteriores 

2o 062-1B Psiconeurollsiología II 6 2 10 
Seriada con todas las asignaturas 

de semestres posteriores 

2o. 010-ME Estadística II • 6 2 10 
Seriada con 3er semestre 

• ' 	Estadística III 

2o 01 I-MH . 	Psicometría I 6 2 10 

00-ME Teoría de la Probabilidad 6 2 10 
Seriada 3er sem Estadística III 

go 012-11) Inglés II 6 	• 
Seriada 3er Semestre Inglés III 
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'TERCER SE NI E Syl 'RE 

1 

451 -13W-17179791~Anal:71 	TYPOrakiMMEI 
Semestre Clave de la Asignaturas 1-loras 1-loras Número 

Asignatura Teóricas Prácticas Créditos 

3o. 027-ME Métodos de Investigación 1 6 o 
Seriada 7o. semestre con 

Métodos de Investigación II 

3o. 015-113 Métodos neurollsiológicos y 6 10 
Neuroquitnicos. 

3o. 016-ME Estadística III 6 10 
Seriada ¿lo. semestre con: 

Diseño Experimental 
y 7o. semestre con Procesamiento 

de Datos Electrónicamente. 

3o. 017-ME Psicometría II 6 10 

3o. 014-1A Orientación Profesional II 6 9 10 
Seriada 4o. y So. semestre con: 
Psicologia Clínica 1; Psicología 

Industrial 1; Psicologia Educativa 1; 
Psicología Social I; 

3o. 018-01) Inglés III 6 O 
Seriada 4o semestre con Ingles IV 

"ao..10.....maranralao.Bled. a74/1/ 	*MOMIA 11.1•0110.11 411••••11115.~.1114......1114111N~.011...11011  
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CUARTO SEMESTRE 
VIIIIIIMICIMIE970112211511~ZWILWVIZIVIZYSIMIIMMIRRIn 

Semestre Clave de la 
Asignatura 

Asignatura Horas 
teóricas 

Floras 
Prácticas 

Numero 
Créditos 

40. 019-IA Nivel 	1. 6 2 10 
Psicolouia Social 1 

Seriada Nivel 	I 6o. semestre 
Psicología Social Il 

4o. 020 - IA Teorías y Sistemas 6 2 10 
Psicológicos 

4o. 021- I A Nivel 1 6 2 10 
Psicología Clínica I 

Seriada Nivel 	1 Go. semestre 

Psicología Clínica 1. 1. 
40. 099-ME Diseño Experimental. 6 2 10 

Seriada So semestre con: 
Diseño de Proyectos. 

Seriada 70 semestre con: Procesami-
ento de Datos Electronicamente 

1o, 023-ME Técnicas de la Entrevista 
Seriada con Nivel II, 7o sem 

6 2 10 

Area Clínca; Area Educativa; 
Area Industrial; Area Social 

4o. 030-11) Idioma, 
Seriada con el So semestre de 

6 0 O 

Idioma V 



ÁsazinvnintairamumaanamwanivEr-son~rwrIew amurrausanztemr~.  

QUINTO SENIESFIZE 
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Semestre Clave de las 

Aslgnaturas . 
Asignatura Horas 

teóricas 

Floras 

Prácticas 

Número 

Créditos 

50. 025-IA Nivel I 6 2 10 
Psicología Industrial 	I 

Seriada Go, semestre con: 

Psicolouia Industrial 11 _ 
50. 026-1A Nivel 	1 6 2 10 

Psicología Educativa I 

Seriada Go, semestre con: 
Psicología Educativa II 

5o. 027-1B Psicología General III 6 2 10 
Seriada 80. semestre con: 

Psicología General IV 

So. 028-ME Diseño de Proyectos 6 2 10 

Seriada 7o. semestre con_ 

Métodos de Investigación II 

So 029-IA Nivel 	1 6 2 . 10 
Psicología Clínica 11 

Seriada 7o. semestre con: 

Area Educativa. 

5o. 0310-ID Idioma V 6 0  0 
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SEXTO SEMESTRE 
""FX17,7,1r..i 

c 

Semestre 
... 

Clave de la 
Asignatura 

03 I -IA 

032-IA 

Asignatura 

Nivel II 
Psicología Industrial II 

Seriada con Nivel 11 7o semestre 
del Área Industrial 

mommmasmonor•ua,mmems«.am..........acam•earvonmenen,enlemogr 

Horas 
teóricas  

6 

Horas 
Eacticas 

2 

_ 
2 

...... 

Número 
Créditos 

1.0 

........____ 
10 

. 

6o. 

6o. Nivel I 
Psicología Educativa II 

seriada con Nivel II 7o. semestre 
Psieologia Educativa  

6 

60. o33-ME Técnicas de Grupo 
Seriada con Nivel II. 

7o. semestre Area Clínica; Area 
Educativa, Area Industrial, Área 

Social 

6 2 10 

Go. 037-ME Procesamiento de Datos Electróni' 
camente: 

Seriada 7o semestre con: 
Métodos de Investigación II 

6 2 I0 

Go. 

6o. 

035-IA Psicología Social II 
Seriada con 7o semestre con: 

Arca Social. 
Idioma 

6 

6 

2 

0 

10 

0 036-ID 

SEP1'1MO SEMESTRE AREA DE PSICOLOCIA CLIN1CA 

1 

• 

Semestre Clave de la 
Asignatura 

Asignatura lloras 
Teóricas 

Horas 
Práctica 

Número 
Créditos 

70. 034-ME Nivel II 
Metodos de Investigación II 

Seriada con: 	Nivel II 8o semestre 
de Psicologia General IV 

6 2 I O 

70. 038-IA Nivel!! 
Diagnóstico Psicológico 

Seriada con Nivel 111 Área Clinica 

6 2 

7o. 039-IA Nivel II 
Psicoterapia Individual 

Seriada con Nivel III. 8o semestre 
Área Clínica 

6 2 10 

• 70. Seminario 6 2 10 

7o. Seminario 6 2 I0 
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SEPTIMO SEMESTRE ÁREA 1)E PSICOLOGIA EDUCATIVA 
J.572Y1.175:15.1Wr' 

•2...r.,, Mal,. 

Semestre 
II.R........,4141,,,, 	 Untr.1..IllOnl,UIAMBW...•MIS.••••• 110,5M.e. 	‘pypg. 

Clave de la 	Asignatura 
Asignatura — teóricas _________ 

nly).(wrAey. 	IMara,0••••• 

Horas Horas 
prácticas 

Lathark*MT911.11.,•••••••...........,  

Número 
Créditos 

70. 034-IA Nivel 11 6 2 10 
Métodos de Investigación II 

Seriada con Nivel III. So semes-
tre. Psicología General IV 

7o. 040-IA Nivel II Técnicas de Instrucción 2 10 
Seriada con Nivel III So. semes-
tre Arca Psicología Educativa 

7o. 041-1A Nivel II Control Operante 1 •  . 9 10 
Seriada con Nivel III So semes-
tre Area Psicolouía Educativa 

7o. Seminario 6 2 10 
_ 	- -_.---------

Seminario
___

7o. 6 7 10 
-- -- 

1=1110.1~~1176L717151~~111~33257.=~~101~=1~11 /1•41VIM 

SEPTIMO SEMESTRE ÁREA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
7"P2KEIBY2EMVMMZIWMn 	runInk 

Semestre Clave de la 
Asignatura 

Asignatura lloras 
Teóricas 

1-loras 
Prácticas 

Número 
Créditos 

70. 034-ME Nivel 11 
Metodos de Investigación II 

Seriada con Nivel III So. semes- 
tre. Psicologia general IV 

6 2 10 

70. 042-IA Nivel II Administración 
Seriada Nivel III So. semestre 

Psicologia General IV 

6 2 lo 

_ 	- 
7o. 

7o. 

043-1A Nivel II Técnicas en Psicología 
Industrial y Laboral. Seriada 

Nivel III So semestre 
Arca Psicolouía Industrial 

Seminario 

6 

G 

2 

2 

10 

10 
70. Seminario 6 2 10 
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OCTAVO SEMESTRE ARFA PSICOLOGIA CLINICA 
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SI PTIN10 	 AIZE.',A DE, PS1COLOGIA SOCIAL 

Semestre Clave de la 

Asio,natura 

Asignatura Horas 
Teóricas 

lloras 
Practicas 

Número 
Créditos 

7o. 034-MI'. Nivel 11 6 2 — 1 0 
Métodos de Investigación II 

Seriada con Nivel III. 80. semestre 

tre. Psicologia General IV 

7o. 044-IA Nivel II 6 2 10 
Diseño de Encuestas 

Seriada con Nivel III So. semestre 
Área Psicolotzia social 

7o. 045-IA Nivel II 6 2 10 
Técnicas de Psicología Social 

Seriada con Nivel III So. semestre 
Área Psicología Social 

70 Seminario de Economia Política I 6 2 10 
(después) 

Seminario de Comunicación I 

7o. Seminario Conducta Social y 6 2 10 
Partidos Políticos 

(después) 

Cambio Social 
•••••••••0,1*••••••••••••.....••,...11•••••.1.11a.•••••••*• .1•411.11•0•5•01•~M .M.O.141,,,Y.M.1,••••••••••••••»••••••••,,a 
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7. 

......4.,OU 

Semestre 

80. 

, 

Clave de la 
Asignatura • 

Asignatura 

_ 

Horas 
Teóricas 

9 

_ 

Horas 

Prácticas 

2 

Número 

Créditos 

13 047-1B Area Básica. Nivel III 

Psicología General IV 

80. 048-IA Nivel III. 
Métodos Clínicos 

6 2 10 

• 80. 049-IA Nivel III 

Psicoterapia de Grupo 
6 2 IO 

80. 050-1A 
. 

Nivel III 

Seminario de Tesis 
6 2 10 

80. 	. Nivel III 

Seminario 
6 2 10 
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Clave de la 	Asignatura 	Horas 	Horas 	Número 
Asignatura 	 Teóricas Prácticas Créditos 

047-1B 	Area Basica Nivel III 	9 	2 	13 
Psicología  General IV ____ 

051-lA 	 Nivel III  6 
Instrucción Personalizada  

052-1A 	 Nivel III 
Control Operante 

053-IA 	 Nivel III 

10 

10 

Seminario  de Tesis 	 
Nivel III 

Seminario 

Semestre 

80. 

80. 

80. 

80. 

80. 

/11001•Tiliall•OMMOMOMINItil•••••• 
/110/01•10.1.11/  1•1111.1111.~.~01.1•111011110111111 11 

rti~aTtillaLIMIX=IMUZZIMIISNIVICLUPWXYZ.~",=1411111=2"-~11~12741~1.13~~~MA= 

OCTAVO SENIESTRE AREA PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
.11« 

trx 

Semestre 
--,................... 

Clave de la 
Asignatura 

Asignatura Horas 
Teóricas 

Horas 	a  
Prácticas 

Número 
Créditos 

80. 047-1B Área Básica Nivel III 9 	' 2 13 
___ Psicología genral IV _ ______. 

So. 054-1A Nivel III 6 ) 10 
Consultoría de Procesos  

80. 055-IB Nivel [11 6 2 I0 
Técnicas de Psicología Industrial y 

_______ Laboral 

80. 056-1A Nivel III 6 	
• 

) 10 
Seminario de Tesis 

80. Nivel III 6 2 10 
Seminario 

111•11M*00. 



[
nlIZIWITLY010"1147,~~~11.72~2~1112~Mrill~~.11C0110,12~211~M~Marna.-.~~~~ 

ÁREA PSICOI.OGIA SOCI al.. 
.201192,722:55ET.77"73.  

OCIA V() SEM ES'l'IZE 

Semestre 
ams••••••,won.por mwammr•••••,..•nrasyrrormeme.rmess•masrmr..rt..a 

Clave de la 
Asignatura 

Asignatura lloras 
Teóricas 

IMPM-Mq.M•••••••)•IM.MMI•1 ••••••• 

Lloras 
Prácticas 

...................•••..N 

Número 
Créditos 

80. 047-1B Arca Básica Nivel III 9 2 13 
Psicología General 	IV 

80. 057-1A Nivel III 6 2 1.0 
Métodos Sociológicos 

80. 058-1A Nivel III 6 2 10 

-_- __ Técnicas en Psicología Social II 

6 2, 10 So. 059-LA Nivel III 
Seminario de Tesis 

So. Nivel III 6 2 10 
Seminario de Economía Política l 

(después) 
Seminario de Comunicacion Social 

11 

So. Seminario de Conducta Social y 6 2 10 
Partidos Políiiticos 



PLAN DE ESTUDIOS 

r
.„,,,„,..„,.,,...................i.,,,,,,,,,,,,,...,.,,,..........„.............,. ..„ ........,....,=., 

TRONCO COMUN 
Inrsw151:warzzrzarazzonzummtzrzszrzzalmmulazzaarmazwwm2 

Primer Semestre 

1.- Desarrollo Económico Político y Social I. 
2.- Teoría del Conocimiento 
3.- Epistemología de la Ciencia I 
4.- Teoría de la Probabilidad. 
5.- Teoría (le la Planeación. 

ZMITZEIM~ME4.1~=E2Mt-"f.1.,21~5~1r134.Z.E12~2t===arr "Ix11272.1 

Segundo Semestre 

1.- Desarrollo Económico, Político y Social f. 
2.- Epistemología II. 
3.- Teorías y Sistemas en Psicología. 
4.- Estadistica Descriptiva 
5.- Diseño de Proyectos. 

Tercer Semestre 

1.- Desarrollo Económico, Político y Social en México I. 
2.- Problemas Teóricos, Meiodológicos Actuales en Ciencias Sociales. 
3.- Teorías y Sistemas Psicológicos II. 
4.- Estadística Inferencia 
5.- Diseño de Proyectos II. 

Cuarto Semestre 

1.- Desarrollo Económico, Político y Social en México 11. 
2.- Teoría de la Cibernética. 
3.- Técnicas Cuantitativas-  de Investigación. 
4.- Técnicas Interpretativas de Investigación. 
5.- Taller obligatorio. 

, 

1 



Quinto Semestre 

1.- Teoría del Psicoanálisis. 
2.- Teoría de la Gestalt. 
3.- Teoría del Cognoscitivismo. 
4.- Teoría del Conductismo. 
5,- Escuela Soviética. 

ffilm"..19EVErgft~Eft -~CIP~W~st 

Var lair"11~~~~1~211~211~=2~2~"tiY-,YZIMS~IIUSZMII~~1~InTIIMETIMIXIIIMI~ 

ASIGINA'rURAS OBLIGATORIAS DE LA LICENCIATURA EN- 
PSICOLOGIA 

nüiE.M=SFZLMMGZ2rZlrllkirIIELZZnkIETEIEVEZE111n2GZII,: 

Sexto Semestre. 

1.- Psicoanálisis, Personalidad. 
2.- Teoría de la Gestalt. Escuelas Contemporáneas. 
3.- Cognoscitivismo. Conceptualización. 
4.- Conductismo. Escuelas Contemporáneas Contemporáneas. 
5.- Escuela Soviética. Escuelas Contemporáneas 

~:nountr.52,...."mgyams~m_unwrmessn~womererptavewns~.1151~,tereak. 

Séptimo Semestre 

1.- Psiconaálisis: Escuelas Clásicas y Contemporáneas. 
2.- Modificación de Conducta. 
3.- Bases Biológicas de la Conducta. 
4.- Bases Sociales de la Conducta. 
5.- Investigación I  

grolnlevIT  17971:rf"lk  

Octavo Semestre. 

I.- Etica Profesional. 
2.- Cambio Social. 
3.- Bases Biológicas II 
4.- Bases Sociales II. 
5.- Investigación II 

1111111111111111~11111~211 

1 



[ 
Noveno Semestre. 

/- Ilvestigtción 
 

ilplicada. 
Éi111511inillIVIIT,IZZ=4.U2,7111,Z1Vill-5,:Wrlik,.iirt111,4117,;ITIrt..kiliZ 72,2T11•717,1,5:171551711.1121V1:7277:17,,TAZ,17.11.17e17,Z...'Zi117.1.Z.Zií j 

,111=215011,11~15117~1Vall5i2"111~=3,51714~Zii011302171~9219=211~~~E~1V-1230,11:1=iallliatillMISMASIVAI 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
I)E I..,A CO11UNICACION. 

1115,101,W-20zurAV. Irdr2BIZWIZIEWM=2211422,WITS=727~1Enn5.211.1,  

 

Quinto Semestre. 

1.- Teoría de la ContunicacMn 1 
2.- Desarrollo Histórico de la Comunicación I. 
3.- Teoría de las Ideologías. 
4.- Lingüística, Semiótica y Semántica. 
5.- Comunicación de Instituciones. 

iLLIIIMS41~,7=2ZU,,t71==.0"1,91"511112:'","7,11~wre.tml. «,nsernymsralrr~r,,,Tryo 

Sexto Semestre. 

1.- Teoría de la Comunicación II 
2.- Desarrollo Histórico de la Comunicación II. 
3.- Teoría de las Ideologías II. 
4.- Lenguaje y Sociedad. 
5.- Derecho y Comunicación 

lats7=7.75C•111:=1*~Welj.....9175~. 

Séptimo Semestre. 

I.-Teoría de la Comunicación HL 
2.- Teoría de los Medios de Comunicación Colectiva. 
3.- Opinión Pública I 
4.- Mercadotecnia. 
5.' - Metodología de la Investigación IL 

a.•-•••44,' 	• 



gs~ez,"4  ErrailIDIVIZZE12252-L -1117,.1.1.1tt~t~.~~tanTEMET231~153 

~1312~361~121511~12.~~9~1~Lilittirol~~17~~11112~7iZanlitr.~11Ers-~"9« 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
	 DE LA EI)UCACION 

eleárimwesa~smidáT~ISM~12=02" 

é 	 Octavo Semestre. 

1.- Publicidad y Propaganda. 
2.- Psicología Social de la Comunicación. 
3.- Opinión Pública II 
4.- Temas.  Selectos de Comunicación. 
5.- Metodología de la Investigación II  

1M:=9~2~2.-ZDEMMUMMEMIMELIMIArt 	 gata~2.1.17~172:1041,2= 

Noveno Semestre 

1.- Investigación Aplicada 
15MLIUMMIIMITZITTZIITZIPWITMZ.MVAIIIMMIRICT4. 5.11.1~21151Z.. wzrazzawrzaanatmslaussinan 

Quinto Semestre. 

1.- Teoría de la Educación en el Ambito Internacional. 
2.- Psicología y Educación I. 
3.- Sociedad y Educación I. 
4.- Investigación Educativa I. 
5.- Planeación &Melaba. 

Sexto Semestre 

I.- Teoría de la Educación en el Ambito Nacional. 
2.- Psicología y Educación II. 
3.- Sociedad y Educación 11. 
4.7  Investigación Educativa 11 
5.- Desarrollo y Planeación Educativa 

-111~12111111~5. 	 



Séptimo Semestre. 

1.- Educacion Escolarizada. 
2.- Educación y Alternativas de Cambio Sodal. 
3.- Investigación Educativa III. 
4.- Administración Educativa 1. 
5.- Evaluación de Sistemas Educativos. 

V...W.Z".'ZeIIM-2LTZXSIWVIM,?111V12?=afnwvtwjzFzomi'kMyxuvw. 	.11;w 	 ...yeza„;nnatyprIvicisnuri:  

Octavo Semestre 

1.- Educación No Escolarizada. 
2.- Seminario Educativo y Alternativas de Cambio Social. 
3.- Investigación Educativa II< 
4.- Administración Educativa 11. 
5.- Taller Obligatorio 

.~11321.22221~~21321~212:1555110~2517~"'~ 	nIZZVIEITES ITOZ 

Noveno Semestre. 
1.- Investigación Aplicada. 

1121Z~A~GEZERILEMEZZ15~9~".1zWiZirdittliaMMUMEIMIZZIWICSIREZ 



20. 
Semestre 

e•Sr,tri..,:stütal571.4.G.? 
Lalatzammringamm, 

ANALISIS DE LA 
CULTURA 

OCCIDENTAL 

-W7  
3er. 

Semestre 
A'1"711,7/1FIVii»  

FILOSOFIA DEL. 

SIGLO XX 
veariunnzozzamvxm 

40. 
Semestre 

'10». 414 

TECNICAS DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 

I)INAMICA 
DE 

GRUPOS 
41r1P 

IMIUMSVOLPZ6VAIIMMIZMISLYSZ~M.P3~-~~12:WWW~2351:12SEM~1~412~~2111131~1 

TALLERES DE TRONCO CONIUNICACION 
riagt~raraMri..¿ WEZDZEMS32.agalM141111n7.71 aszfiwassawirsakwayrzat? 

5ZIESTi3', T.273 

lo. 
Semestre 

:47.11SE41~~2, 

1141171,35rIZILTZMIZZIM3131.'ilE 

HABITOS DE ESTUDIO 

PROFESIONAL. 
ORIENTACION 
P 
atejZtUELaá,L7r/ rwrZe'n, 

V.51175411E1T1 	 211:15173122512L.7742'"41117  
LECTURA 
	

VALORES 

-35-imalta-~ty, . 
REDACC ION 

,,,,,aarje• ,neraig,pr. 	• Immarrz.naluyo, 

..zumummgagt•v„. ., 	p• • TrIkwuyazavrim...--rre-,  ..., 1 
LITERATURA 

isz-zigaMn-kraw-~ 	,-.fe—nut~e~174 
LITERATURA 
	

TEORIA 
DL 

GRUPOS 
Llsze, 

ktteSLICUSSICI~MEM 

HISTORIA 
DE LAS 

BELLAS ARTES 

PROFESIONALES 

UNIVERSAL 
1 	PLANEAC ION 

iirrdt~kaZátlWanin.neZ-=rar" 	 jrtr jr=.,,,,22= 

MEXICANA 



1 z,, 
zi::YL.,52¿:51122111.70Wr .2112E2Zirdar .Lti"Z.,,'79? ?1111111411R1Wili'Hilai715;2121112111 i'tZ2.722172:jZ 

INZWIT,V:EIN zristrizrunwam.,.. .firTIVERS7 wafflanatralZUSIMMITMCLI. ...11MIWZMV4+.~11~...A.,~MUTZin~SILIZ"*Taa MAI 4t• ,. 	OZ 1 

TALLERES DE LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

APLICACIO 
DE 

PSICOLOGI 
4r-Aletigtzwitlz 

Octavo 

Semestre 

Sexto 

Semestre 
---73ázautu. 

PSICO-
METRIA 

irorzwiziw 

- DIAGNOSTICO 

PSI COLOG I CO 

'51115-21,111Táv 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA 

COMPORTA-
MIENTO ORG 
NIZACIONAL 

TIVZIWits‹=it 

'M4',MtVetaylaffIF- 

Séptimo 
ti=112.1011 

PSICO-
ME:1'111 A 

ORIENTA-
CION VOCA 
CIONAL 

MÉTODOS 
NEUROFISIO- 

LOGICOS 
tt=titlr 

SEMINARIO 
DE CASOS 
CLINICOS 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA 

DIDACTICA 

SELECCION DE 
PERSONAL 
CAPACITACIO, 

SELECCION 
DE 

PERSONAL 

Semestre 
4.1a7,Z"r  

c
‘ 	,--zaz,..= 

Noveno 

Semestre 

25124=50 

EDUCACION 

ESPECIAL 

TERAPIA 
INDIVIDUA! 
GRUPAL 

.~115...741inith 

ADMON. DE 
RECURSOS 

HUMANOS Y 
ANALISIS 

INSTITUCIO-
NAL 

witzelzw. 
DISEÑO 

' "": 	..... 

'12 

CURRICULAR 

Quinto 	TEORIA 
Semestre,  F DE LA 

MEDIDA 
1111Yaratit 

40,„litturzz 
TEORIA DE 
LAS ORGANE 
ZACIONES 

nuaiwkllow 

zrozzaltm=---....axn 
CONTROL 

OPERAN'I'E 
~itr- 



IL 	TALLEIZES I)F CIENCIAS 	LA CONIIJNICACION 	 

Quinto 

Semestre 
311419rs11117411~11U,:4 

.AYSWIZSZETRIWEMEWAZZIMUZIMIZZI [ 
PERIODISMO 

.IZ:7ZTW2alr,STZIZZ12IslrfMZWZ=ITISZ:52,12Z1'211 -S. 
"EMSIMEISTUIELZWInerd=7177t.i22,=, 

TELEVISION 

11-1ZildnattlaalláTOVIIMIZatTNAMMIGITS2 
1W11 .~arlfruIZZO=551212121172V 

R A D 10 

láznyarmatmarzrzowsware;:mmuvranni,  
-frsizmia-~  

CINE 

illerr'é.1,7=M51411~SERIMEEEM5MUm."541 
üzlowalmipmqvamszaatawszsmatv, 

DIBUJO 

9-Wr-TkatigiáliwtbiriM 
ailir,~~1~712.1111HUIM 

LITERATURA 

"531171=.2=t1W42111MWMICITITIM112£721.71, 
4X-T113:024~párTni~9~111EMMir  

FOTOG RAF 1A 

MkrentrzzEzZrenanrelt~117.0aMitgEres.' 
IZZ:11.157=15121VEZIMWSTOWIMMIEW245.11 

TEATRO 
, 	•141;14-1.1,11.,....4.41 14.; ,.440.1 ''.44-alsok'n41 	 4444`44, 	• 

•=trzautelw 

"44 —latIVIII144.1~=tra44  

Sexto 

Semestre 
=1111:1C2211,13.17 

Nr4aCOLIMULIZMUCII7 

Séptimo 

Semestre ,..nuncenavar.w42=4,7. 
[ -urzaw....4:127 

Octavo 

Semestre 
4£13iliée2~JZ1174/1:1,  

.Ra  



11••••••••noweimmesamn MemaJIIMMINC II.o....,-14.1,2,11141•,..1.0.1.ele,11...1•Wes......,...MILIP.LX.5,,It.fo•••WITI.....1..rld..••101+1.1211.1.111.11.1W 

Sexto
rillee.inaletlyp"• 	Me•aw• 	 n•/w wv1M.Wal. 

Semestre. 
EDUCACION TESOLOGIA ESCUELA 

RURAL 	EDUCATIVA II 	SIN ESCUELA 

31.0s4a-av1W.I.MITY111.10.atleeneflai 471,1*./...1...11 

Ou hito 	 1: ÍZN7517Zir-----ESGTTA----- 
Setnestre 	VOCACIONAL 	EDUCATIVA I 	MONTESORI 

..91.111.0.11.1.11.~.11111..WP [
Onall•-.4.11.,,I,..~......,.......,..., 

[.1•1.).•,,,•-•,,,III.W., 

zsoromr~vtatiz-ze.-.11~~~sraemzia.amemw.~"wannasomauzszas~m~u~amissimr.r"~" 
TALLERES TALLERES DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
M.1295111115917115~~.11=~11.2=~15~, 

.Ss:ctjf:iiensitore  [ Cy01;:/;11U)uNc7CAAcC17(1)(5NN FDIF,A. MBOACTZAinez',11AOIN 

DIDACTICO 

ESCUELA 
FRENAN 

Octavo 
Semestre 
[ FAMILIA 

Y EDUCACION 
DIDACTICA 
ESPECIAL 

ESCUELA 
DF,W17,Y 

Noveno 
Semestre 

EDUCACION 
ESPECIAL 

CAPACITACION 
Y DESARROLLO 

ESCUELA 
MAKARENKO 



111•MIll• 

TE.,,r... ,  ~1.111k510~11Mal....~Vrt11174Z11~11241~~ittillr8a41~1VM".ZZITr~i.~2~41512=~~1=' 

SERIAC1ON (.1_114RIC111..,AR DEL TRONCO CONIUN 
t2211711112511:17 	TEZPERPIEIM,EEMTE2ragjWZESCITZEIERIVIVETZ.17tÉ2 

ca,,,....,,,,,,..,-..ar.e.rawnivr..«.fteoreemo.cm-so.,.........stwanwanw 1.41a amartmJauk.arehomumimuutoneranomwan,m1sga,.unnvownalun....a.14ra....”...unwelyvmadhsouwrimmar«owir-r-ataa.../.1.....,...nnewmenuter,rur 
Sel,•••••••••t11«,1~.•%/2/4 mr.,......,.......,...,......•••,.............n.-... ,.......,...........x.....o•wenan-14.....,.......•••ww• erewa.......ziamrsa•lerre ......r....e.numnIruar... .r....rameomponnvonak. 

Primer 	DESARRO TEORIA EPISTEMO TEORIA I TEORIA 	TALLER 

SeMeStre LLO ECO- 	DEL 	LOGIA 	DE LA 	DE LA 
NOMICO CONOCI- 	DE LA PROBAI31- PLANEA- 
POLITICO MIENTO CIENCIA I 	LIDAD I CION 
Y SOCIAL 
1 

`TALLER 

mbe 

Immanmninegerolr 	 ncawrano... 
4.......reaumréfrt.wrsm,••••••• VITIIrennwrasnre 

Amvedrivrbtalr enolnuknourwm.wormarnmsner 

1111~,M.1.1•19616.11~1.1•141011~.1121.1" 

emevre  

LS.

7se,Jiido - 

... 

DESARRO- 
L1.0 ECO- 

NOMICO 
POLITICO 
SOCIA!. II 

EPISTEMO 
LOGIS 
DE LA 

CIENCIA 
II 

TEORIAS 
Y 

SISTEMAS 
EN PSICO- 

LOGIA 

ESTADIS- 
TICA 

DESCRIP- 
TIVA 

DISEÑO 
DE 

PROYEC-
TOS 

TALLER TALLETI. 

VIMANN..(1111W.02.11,4•1.1.1010 1..1% minek....m.ww.all....m.• 

1 1 

  

— _ 
Tercer 
Semestre  

DESARRO- 
1.1..0 ECO- 

MICO 
POLITICO 
Y SOCIAL 

EN 
MEXICO I 

PROBLE- 
MAS TE0- 

RICOS 
ME ÍDOLO 
GICOS DE 

LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 

TEORI AS 
Y 

SISTEMAS 
PSICOLO- 

GICOS 
II 

ESTADIS- 
TICA 

INFEREN- 
CIAL 

.— 	 --..-- 

DISEÑO 
DE 

PROYEC- 
TOS II 

TALLER TALLER 

Cuarto 

Semestre 

~DESARRO- 
110 ECO- 
NOMICO 

POLITICO 
Y SOCIAL 

EN 
MEXICO II 

TEORIA 
DE 

CIBERNE- 
TECA 

TECNICAS 
CUANTIT 

A 
TIVAS EN 
INVESTI- 
GACION 

TECNICAS 
INTERPRE 

'l'ATIVAS 
EN 

INVESTI- 
GACION 

TALLER 
OBLIGA- 

TORIO 

TALLER TALLER 



"Will y Ée.........1.11».11.Laga,...~11..1.11.....~./. .• 
ninti.rn••• os onwea111,04.• 

Quinto TEORIA TEORIA 

Semestre DE LA 	DE LA 
PERSONA- GESTALT 

LIDAD 

w••••••,*1111.....••••...W.44mizinItalir*e., 	 rén..10.11••••"al*W14.an/mmuluni....S.an. 
11.ffinell.l1.1.~ere.10*. 

TEORIA 	TEORIA 	ESCUELA 'FALLR Í TALLER 
DEL 	DEL 	SOVIETICA 

COGNOS- CONDUC-
CITIVISMO TISMO 

.12.61-101 
••••••••••••••••alewINWRIMINIIM 

llni"htSISIMIlltei3"t1=2411~40-1'3WCIX"7,751.152MELTIMIZEMIlinailiZMIZIan,iJ7.1...~51tirdne34~~21119217215~LAV 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SERL‘CION CURRICULAR 

111111"tlIttIN191791111551111M11~2I9T1111111511WEATITZWITT'TITXPlinlli 

WIMAIII .wilaNdMil•••••=Mi da...~~01.116.1~1~.1r.10.94...10 

TALLER'TALLER."  
'''''''".'".".* 

Surto 

Semestre 

PSICOANA 
LISIS. 

PERSONA- 
LIDAD 

TEORIA 
DE LA 

GESTALT 
CONTEM- 
PORANEA 

COGNOSCITI- 
VISMO 

CONCEPTUA- 
LIZACION 

CONDUC- 
TISMO 

ESCUELAS 
CONTEM- 

PORANEAS 

ESCUELA 
SOVIETICA 
CONTEMPO 

RANEA 

341011.ffilf.............M.O.Taralai*M"J •••.2.aiWUr 	 IMI.W 

4togol's4Ig~..«- 
»If Yi•••• • 

TALER Séptimo 

Semestre 

PSICOANA 
-LISIS 

CLASICO 
Y 

CONTEM- 
POR A NEO 

MODIFICA 
CLON DE 

CONDUCT 
A 

BASES 
ETOLOGICAS 

I 

BASES 
SOCIALES 

DE LA 
CONDUCTA 

I 

INVESTIGA 

CION I 

TALLER 

Octavo  

Semestre 

ETICA 
PROFE- 
SIONAL 

CAMBIO 
SOCIAL 

BASES 
ETOLOGICAS 

II 

BASE 
SOCIALES 

DE LA 

II 
CONDUCTA  

INVESTIGA 
- 

CLON II 

TALLER TALLER 

Noveno 

Semestre 

INVESTIGACION APLICADA 

  

1 



[
.511SMIZZIeU~~2115131~1212~512=7:21=~22111155131120=11~1~9~EMVUL."1,"~=5~~511,11"Tai Ir 11., 

LICENCIATURA DE CIENCIAS DE LA COM UNICACION 
SERIACION CURRICULAR 

-15.11z4vaimmosuma—watzazusnizzinamwmgmuizawalskurzyzimmilt 

.7Q7:1710 

Semestre 

[ 

---=.-- 

1.4.11.~..M.•••••••• ••••••••••••~011 

"1 71.(1) itIA 

DE LA 
COMUNI- 
CACION I 

'....=I:=. 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNI- 
CACION I 

..................=A===-. 

DE LAS 
IDEOLOGIAS 

I 

LINGÜISTIC7170T21--"Ati7 LI. 
A 

SEMIOTICA 
Y 

SEMÁNTICA 

---. 	—.,..11....z.=.1.......=.--=—... 

COMUNI 
CACION 

DE 
INSTITU 

- 
CIONES 

TALLE 
R 

TAER 

Indaewv~~~... 
................• 

------ 
1 Á 1.7PR Vexto 

,Semestre 

TEORIA 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 
MIUTIOWSWDZIVM~1~1~~1USTEIVALIME~ISIMIX~ 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre del Curso 
Semestre 	 
Créditos 
Horas 

   

1 
Evaluncion realimda por: 

  

  

Fecha: 
	

C;I: Fac, Ci, COIL Mayo de 1989 

UNIVERSIDAD AUTONOMÍA. »EL ESTADO DE MIEXICO 

FACULTAD DE ClENCLU DE LA CONDUCTA 
,1111'" 71121WaraZatatalW.22137~7ZWUZZIM1123~2alatiirtatliM=ZiLEUZ~Ua 



INSTRUCCIONES 

Para el llenado del siguiente instrumento, es necesario anotar lo que se pide 
claramente. En las preguntas de opción anotar una cruz en la palabra (pueden ser 
varias a la vez) que sea la respuesta a la pregunta. Si para contestar cualquier 
pregunta faltase información, buscarla en la Secretaría Académica. 

El instrumento Cien que llenarse por cada curso y su programa correspondiente, si 
existiesen dos programas para tm solo curso es necesario aplicar el insrumento 
cada programa 

El instrumento abarca 4 áreas del programa 
• -los objetivos particulares 
• -contenidos 
• -experiencias de Enseñanaza-Aprendizaje 
e -evaluación. 

1.- OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO. 
1.1. ¿Cuáles son los principales objetivos particulares del curso (en orden (le 
importancia) 
1.2.- ¿Cómo se relacionan los objetivos particulares o del curso con los objetivos 
intermedios o del área y con los objetivos generales o curriculares? 
Relación con los Objetivos Generales., 

sí se relacionan. 
no se relacionan. 
se relacionan poco. 
ambos se -ajustan (para que se de el objetivo general es necesario que se cumpla el 
objetivo particular). 
no se acomodan o no se ajustan. 
se ajustan poco. 
no tiene que ver con estos objetivos. 
otros 	  

Relación con los Objetivos del Área 
si se relacionan 
no se relacionan 
se relaciona poco 
ambos se ajustan (para que se de el objetivo del área es necesario que se cumpla con 



Relación Jerárquica 
lirillIZZIVANWOLTIMMUTIM73191Z=ValltiMw.-rWIMIEMMIL-TalalW.UMMILIML.ET=MairtME,VME.D2 
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0,- 

irasstuderownmamutzeamwalmatainnemm,"Tsememsmsa -12f1~iff42.11~122:12=211111111023~1 

b.- 

aillTaMMIZUWIWIMISILMIZIMII~lafrasti~MTLIalüZOISMIza v;L~Mlarafat~itur"sura~awinu 
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' 'Os 

[Curso 	1-01;:tivos Particulares 	(Relación 
10/5111;22/"M"wh~121~1011:1».111M167.1=22XIFtenr,VITTzfilillIVIIX141~1115752171111111,19:17ZIWIF15741121:1111nVi."5:21,17,0/11,MU 

el objetivo particular) 
no se acomodan o se ajustan 

_ se ajustan poco 
no tiene que ver con estos objetivos. 
otros 

1.3. Indique con qué objetivos particulares de otros cursos del semestre se relaciona:, 
especificando su relación jerárquica. 

llri~f~g5tri~V't"..1/5=5= 7, 	 Wers=1:=110213=r21~~~il 



b.- 

241~101~12=2 ,•. 	 n ky9r" 4,0 	, 

111911~. 	 

e- 

su nnanaaa, se encima o rra.siapa. 

Cono Objetivos Padiati 
arez : 

o .- 
[ 

I 

b.- 
I 

e- 

d.- 

e- 

1.5. Indique con que objetivos particulares de otros cursos de otros semestres se 
relaciona, especificando su relación jerárquica 

      

t.11110  
101112:71111.TII 
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1,6.- Indique con qué objetivos de otros cursos de otros semestres se repite su finalidad, 
se enciman o se traslapan. 

Curso Objetivos Particulares 
o.-  

.- 

. - 

d.- 

.- 

1.7 Observaciones y sugerencias. 	 



i CONTEMOS DEI, CURSO. 
2. I-¿Cuides son los principales contenidos del curso? 	  

2,2, Los contenidos del curso Sirven  para  cumplir con su objetivos de manera: 
qui:Heme 

deficiente 
_ parcialmente 

no tiene que ver 
hay contenidos de más. 
faltan contenidos 

Especificar 

2.3. Criterios de selección de los contenidos: 
lógico 
experiencia personal 
conocimiento 
teorias/corrientes actuales. 
tradiciones 
otros 	  

2.4.- En los contenidos se puede establecer la teoría o corriente específica desde la cual 
se abordan 

Si. ¿cuál? 
No ¿por qué? 	 
Otros 

2.5.- En la distribución del contenido en el curso se tomó algún criterio especifico 
Si ¿cuál? 
No ¿por qué? 
Otros 

2.6. Especificar la importancia de los contenidos 

2.7. Orientación de los contenidos: 

Teóricos Prácticos 
Generales Especiflcos 

Concretos Abstractos 



c.- 

_• ... •   •  
limmummtualuzzenzrzlzpregrozzrancemanarmaamum~nymotrqmorgaIliwim,ginnyma 

e. - 
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1121,14rálVw,  

2.8. Indique la relación (secuencias) de los contenidos del curso con los contenidos de 
otros cursos. 

Curso 	 1 Contenidos. 	 lReloctó,t 
WZYWIZO.110121111522MSWILITAMIMMITIVIMWERIMIZMIDZYMNIIIIIMPATUTIMIZSIZZIEZTIZITZUZLISIVInlall 

a.- 

112:=2:.'"jlegA11112.,21111k:11W'::91.9211ZIM1112=151107,1,1117==niMPATirarrzsulfmtniumminzzirtu=rzi 

b.- 

	muta 	 114 	1.4110M 	 ~1~1~4 

»71r1111WILMITML. 

2.9.- Se han realizado o revisiones o cambios en los contenidos 
Si ¿cuál? 
No se 	•  
Cada cuándo 	  

1 

3.-- PROCEDIMIENTOS DE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

3.1. Principales características de la actividad docente. 
Exposición. 
Técnicas grupales ¿cuáles ? 	  



4.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

4.1. Elementos que se utilizan para evaluar el conocimiento obtenido por el alumno, 
explicitando la proporción de los elementos utilizados. 

Exarnenes de qué tipo 
Trabajos 	Exposiciones 	Reportes de prácticas. 	Asistencia 	Otros. 

4.2. En el programa del curso qué tipo de evaluación se especifica. 
indicativa 	formativa 	Sumaria. 	otra 

4.3. ¿Estos elementos son suficientes y adecuados? 
Si. 	No. 	Regular. 	Especificar 	 

4.4. ¿De qué manera se evalua la acción del docente, en el curso? 
Si se evalua ¿cómo? 	  
No se evalua ¿por qué? 

4.5. De acuerdo al objetivo, al contenido, a las experiencias de aprendizaje del curso; el 
nivel de conocimiento que el alumno alcanza se situa en: 

memoria reporucción 
clasificación 
rnmnrpncién 
gémalatrILVLLIJI. 

conceptualización 
aplicación de principios. 
síntesis 
análisis- 
solución de problemas 
abstracción 
generalización 
creatividad 
otros 	 

4.6.- Oservaciones y sugerencias 



Discusión en el salón 
Exponer casos o ejemplos. 
Prácticas ¿de qué tipo? 
Otras 

3.9. Mecanismos de participación del alumno 
Exposición 
discusión en el salón 
trabajos ¿de qué tipo? 

_ prácticas ¿de qué tipo? 
otros 

3.3. ¿Cuáles son los principales objetivos de conocimiento, dentro del 'programa que el 
alumno debe aprender? 

3.4. De acuerdo al contenido del curso, este se podría clasificar en: 
contenido teórico 	contenido teórico práctico, proporcion 	cY0 __ _ 	__ 
contenido histórico 	contenido especifico 	contenido práctico _ 	 _ 	 — 

___ contenido general __contenido irrelevante. 

3.5.- Recursos didácticos con los que se utilizan: 
libros y artículos. 	pruebas psicométricas _ ejercicios / ejemplos _ pláticas de 

profesionistas invitados, ^ visitas a instituciones. 	material audiovisual (películas, 
transparencias, etc.) T  otros 

3.6. La lista de bibliografia anexa al programa del curso es actualizada. 
Si 	No 

Se encuentra en la biblioteca Si 	No 

3.7. De acuerdo a las experiencias de aprendizaje especificadas en el programa del 
curso, se puede decir que el modelo de Enserianua Aprendizaje privilegia: 

al docente. 	al alumno 	al contenido 	al docente alumno 	% 
a la solución de problemas 	otros 

3.8.- Observaciones y sugerencias 
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197351577-------4 .-----  

. ,+.1,•ernov.... 	.e. 	,,,,,,,,,,,,...m.x,..m.M.Y4./.*ATI•n.PAMInker.10.4./f 

CLINICA EDUCATIVA 

0 

.4..,•Manz,e1MIulaglaLdnI,... 

INDUSTRIAL 

0 

,I.crInelligiol..,...-1/2 V1/10:041,A 

SOCIAL 

1--------5----- 

i0/11JW.MIIFTVOIWII•n/F•11.1$ 

TOTAL 

1974 - 1978 7 2 0 5 14 
1975 - 1979 3 3 1 4 11 
1976-1980 5 03 2 10 
1977 - 1981 5 2 8 1 16 
1978 - 1982 15 4 14 3 36 
1979 - 1983 4 _ 91 6 90 
1980 - 1984 
1981:1985 

8 9 2 4 23 
5 9 5 2 21 

1982 - 1986 4 3 7 4 18 	_____ 
1983 - 1987 6 	' 3 9 3 91 

1984 - 1988 5 4- 9 1 19 
71 48 59 36 214 

nam..•••••42.0•MA•••••.111•.~.._..i 

TABLA 2
,/ 

 

LGRESADOS QUE TRABAJAN EN-  EL ARCA QUE EGRESARON j 

CLINICA -EDUC"ATIVA INDUSTRIAL SOCIAL TOTAL TRABAJAN 
En su Área —43 ---- - 40 41 16 140 

60.56% 83.33% 69.50% 44.44% 65.42% 
-- Otra Arca . 21 00 17 18 56 

29.57% 00 28.81% 50% 26 17 
No trabaja 7 8 1 2 18 

9.85% 16.66% 1.69% 5.56% 8.41 

[
..,,,t7,11n,..v.t.ty.....r.1.2...,......,,,,,I..,W•Maln,...........1,4, S3 .1, ..,,,µ-,01-volAmr/...,Waysár..14-1,1,24......,.....111,,,,...}4.01,12,,,,,,MOR.TirMi..i..... 

[•,,,09,411...a.-7.0.,..,,......,,,nwo*,...rwo. usaite...ffirklrVI.0.1....................MCOM..10  .1.1"..1.41.1vmeloor.a."../kel.V.4.1.16.1.1.0,era....T.14 

ENCUESTADOS POR GENERACION Y ÁREA 

1 



vx 	Mi 	• 	- 	. 	 .11r 

ACTIVIDAD CLÍNICA 
. TWWW.Y.Iltnt,S.W...,./Itle,SP,:t4•4' 

EDUCATIVA INDUSTRIA 
L. 

:111‘1,,N1C011.º,yol.1111.1W1111.1.1,1,111,1111WM/•W‘V.1.,Vmuso ulava.nacna,.. 

SOCIAL TOTAL 

PSICOLOGO 22 - 7 1 - 2 32 
PROFESOR 10 12 5 3 30 
COORDOR O DIRECTOR 11 ....... 0 2 17 
ADMON (JEFE O DIR) O 5 2 16 
CAPACITACION (JEFE) 0 0 14 0 14 
JEFATURA (DE OFICINA) 

--FISTE-0--A-C-Z5Evii-C.70----  
4 

. 	3 
0 0 

4 

8 
0 

12 

11 
INVESTIGACION 5 1 1 3 10 
RECLUT. Y SELEC. (JEFE) 0 0 9 0 9 
CONS.1.0 PROM. EMPLEO 1 0 3 4 8 
ANALISTA APOYO MUNIC. O O 0 7 7 
TERAPISTA DE LENGUAJE 1 0 0 5 6 
ORIENTADOR 

ASESOR 2 2 1 0 5 
AGENTE DE VENTAS 0 0 2 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 0 0 2 0 

RELAC. INDUSTRIALES 0 0 2 '0 2 

RECURSOS HUMANOS 0 0 2 0 2 

P.ROD.PROG. RADIO, T.V. 0 0 1 1 2 

SUPERVISION 0 0 2 0 2 	• 

TRABAJADOR SOCIAL 0 2 0 0 

AUXILIAR DE OFICINISTA 0 0 1 0 I 

SUB-JEFE (OFICINA) 0 0 1 0 

AUXILIAR TECNICO 0 	' 0 1 0 1 

DESARROLLO ORGANAL 0 1. 0 1 

ANALISTA COORD.Y CAP 0 0 1 0 1 

TOTAL 59 41 64 48 202 

1 •lb 	1 1. 	u.. 1... .....r ....1.301.1 aft.111.11MV.Ii.........1.1.."-111,a1,...1,011•1,,,e,:11+, ra.,,,In.ej.,1,..rixt.14:-.1,11,11.1,1141:Norawautl..1.,,,,,,a.51,1-1v.,...1,m.......rt 

PUESTO O ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EL PSICOLOGO 

[ Mebronocry.leMmalhail e,,SMAM•1111.11011.0..e..M,  _...................._...._.,....... 
'TABLA 3 



.........».....,......-.......... 	, t 

TIEMPO 
. r...,,,,.....1.n..,1 

CLINICA 
V.,..41.01R.S.T.N...41.4.k 

EDUCATIVA 
......../........ 

INDUSTRIA 
L 

1........01.1,"1.......,..10.1.. 

SOCIAL TOTAL 

SEMANA A 1.6 AÑOS 22 14 27  15 78 
1.7 AÑOS A 2.6 AÑOS 10 4 5 9 28 
2.7 AÑOSA 3.6 AÑOS 7 5 15 6 ' 	33 
3.7 AÑOS A 4.6 AÑOS 9 10 2 1 22 
4.7 AÑOS A 5.6 AÑOS 5 5 6 3 19 
5.7 AÑOS A 6.6 AÑOS 1 2 4 I 8 
6.7 AÑOS A 7.6 AÑOS 1 1 1 1 4 
7.7 AÑOS A 8,6 AÑOS 3 0 1 1 5 
8,7 AÑOS A 9.6 AÑOS 3 1 1 1 6 

11 7. AÑOS A 12.6 AÑOS 2 0 0 0 2 
14.7 AÑOSA 15.6 AÑOS 0 1 0 	• 0 1 
17.7 AÑOSA 18.6 AÑOS 0 1 0 0 1 
20.7 AÑOS A 21.6 AÑOS O O 1 0 1 

TOTAL 63 44 63 38 208 
PROMEDIO 3.27 

AÑOS 
3.62 AÑOS 2.95 AÑOS 

......... 

2.53 AÑOS 3.09 
AÑOS 

1.1..."......../.. 

.3.).11,-.16....1,......,....,ft,«.1.............1...,,......,..,,..i.,..........,,,..,1, 
.......n.,11101....".....,..,..,..,.........1.0,,..............1..,......C....: 

ANTIGUEDAD EN EL PUES ro 

romon

•unvffl•Famm.taM1....11,12, 

TABLA 4 

• 
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j 
SUELDO QUE PERCIBEN LOS EGRESADOS

=== 
 1 

9•1.:12 mu• ar.1,1,sgplo.,w41.  414.-, 	 ,,-.....-, 	,INI.:1”1,140. 'Mi., "A-NWSIZAW.1 
,•••• cm rw: 	, 	: 	 mal-. 

SUELDO 
, 	 • 	 I, 

CLÍNICA 
Y 	. 

iT:iiRTrr\WWiTill'iírÁT:15EiZrTófir 
NO TRABAJA 

$100-$T50 —  
11 3 _ ______ 

3 
0 

5 
0 
1 

___________ 	_______________________ 0 
0 

19 	_____ 
4 
2 

1 
11511$50 1 0 
$201-$250 1. 1 0 1 3 
$251-$300 1 2 0 1 5 
$301$400 4 3 4 1 12 
$350- $400 6 6 1 5 18 
$401-$450 14 

2.___ 
0 2 18 

$451-$500 4 6 0 6 16 
$50i-$550 3 2 3 0 8 
$551-$600 4 3 3 3 10 
$601-$650 

--151-$760---  
2 

-----4-----  
0 

--------3 
20 

 2 
1 
2 

23 
9 

$701-$7503 
$751-800 9 3 

0 0 8 
_ 	12 0 7 

$801-$850 o , o 1 1 
$851-$900 1 2 3 	

, 	_, 
3 9 

$901-$950 0 1 ... 0 1 2 
$951-$1000 1 1 0 0 2 
$1001-$1100 1 0 0 2 3 
$1150-$1200 2 1 1 1 5 
$1250-$1300 1 0 0 2 
$1350-$1400 1 0 0 1 2 
$1450-$1500 0 1 0 
$1550-$1600 1 0 1 3 5 
$1850,$1900 O 0 1 2 3 
$1950-$2000 1 0 0 _ l 2 
$2050-$2300 O 	. O o i 1 
$2600 o más O 0 9 2 

Variable O O 0 2 
Total, 70 44' 61 36 211 

Promedio $597.03 $342.07 %901.85 $685,11 672.89 
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TABL,A 
len......*Zrár...paramelse *In ni...vra= 

L
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ref Int,  x sr.^. tmeronvar.o.r.iganor.a.n.a..c...nrrl,nwr.reloar....,..1.n.......-nonl./.x•nrarra.....z.n.m..› 

E JEIzE, INNIEDIikTO DEL EGRESADO 
`,.,malkr.rvegr ,,nraercauesavonwhrt....,...arosaumeammué • orwm..........cm isworaten.....alwav.s..+1 

1......nrowmanormwonnarralt.nomez.amoser«..........1.....r*".....».rtn.ortarossia.whoxmoN ' 

P(4.44.1111.411.1.31•11.111.1,1...2.tü•  taa- 	mreaau• bromserawnmer ...,,____„„..,..,,, 	_ 
jEFE 

Director 
CLINICA 
19- 27.9% 

EDUCATIVA INDUSTRIAL 
11- 18.3% 

SOCIAL Y  
12- 32.4% 

TOTAL 
55 - 26.4% 13- 30.2% 

Subdirector 8 -11.7% 10 - 23.6% 11 -18.3% 5 - 13.5% 34 - 16.3% 
Jefe 22 - 32.35 15 - 34.8% . 	30 - 50% 19 - 51.3% 86 - 41.3% 

Sub-Jefe 1 - 1.4% 3 - 6.9% 5 - 8.3% 0 - 0% 9 - 4.3% 
Supervisor 9 - 13.2% 2 - 4.69/a 3 - 5.0% 1.- 2.7% 15 - 7.1% 
Operativo 
Ninpino 

O . O % 
6 -8.8% 

O - 0% 
0 - 0% 

0 - 0% 
0- 0% 

0 - 0% 
0 - 0% 

0 - 0% 
6 - 2.8% 

Suropio Jefe 
Total 

3 - 4.4% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 3 - 1.4% 
68 - 100% 43 -100% 60 -100% 37 -100%.. 208 -100% 

.aetii•k:wrorinown.r..1.+Armacs.nroheao4.r.o.mierkorlemo 11. 

sammaciwimaz.....mmerneaul..m.tran....t- 
rg.t...memnonacr***.e 

TABLA 7 
umuilso lts, 
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PUESTOS IZF:LEN'A.NTES DESEMPISADOS POIZ EL EGRESikDO 
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PUESTO 
Dirección 

Sub-Dirección 

CLIN1CA 
O - 0% 

1 - 1.4% 

EDUCATIVA INDUSTRIAL 
0 - 0% 
0 - 0% 

SOCIAL 
0 - 0% 
0 - 0% 

TOTAL 
1 - 0.47% 
3 - 1.4% 

1 - 2.0% 
2 - 4.1% 

Jefatura 	- 6 - 8.4% 2 - 4.1% 12 - 20.3% 0 - 0% 20 - 9.3% 
Sub-Jefatura 2 - 2.8% 2 - 4.1% 5-8.4% 0 - 0% 9 - 4.2% 

Asesor O - O% 4 - 8.3% 4 - 6.7% 0 - O% 8 - 3.7% 
Supervisión O - 0% 4 - 8.3% 19 - 32.2% 0 - 0% • 23 - 10.7% 
Operativo O - 0% 22 - 45.8% 23 - 38.9% 0 - 0% 45 - 21.0% 

Total, 9 - 12.6% 37 - 77`% 63 - 106.7% ..........-.....................,- 0 - 0% 109 -50.9% 
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PlZOFESIONISTAS CON LOS QUE SE RELACIONA EL EGRESADO 
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	TABLA 8 
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PROFESION CLINICA EDUCATIVA INDUSTRIAL SOCIAL TOTAL 
MEDICO 

PROFESOR 
53 24 

26 
7 
10 

15 
10 	

_... 99 
81 35 

PSICOLOGO 27 19 18 16 80 
TRABAJO SOC. 34 11 5 12 62 
L.A.E. o L.A.P. 11 4 33 7 55 

ABOGADO 22 5 13 10 50 
CONTADOR 3 3 3 22 31 
INGENIERO 10 8 2 5 25 
PEDAGOGO 7 7 6 2 22 

ING. INDUSTR O 0 20 0 20 

TERAPEUTA 17 0 0 0 17 
PSIQUIATRI A 14 0 2 0 16 
SECRETARIA 1 3 8 3 15 
SOCIOLOGO 4 2 3 5 14 

ARQUITECTO 4 I 4 5 14 

ANTROPOLOGO 7 I 0 4 12 
QUIMICO 2 0 9 0 I 	I 

ENFERMERA 7 3 0 I 11 
COMUNICOLOG 3 0 2 3 8 

FILOSOFO o 2 4 2 8 
NEUROLOGO 3 1 3 0 7 

PEDIATRA 0 2 4 O 6 

LIC. HISTORIA 0 2 2 2 6 
ODONToLOGO O 2 0 4 6 

POLITOLOGO 4 0 0 1 5 

TERAP1STAS 0 I 4 11 5 

TEC. DIBy DIS. 0 0 3 I 4 

ECONOMISTA 0 1 0 3 4 

GEOGRAFO 1 0 0 2 3 

VETERINARIO 0 2 O I 3 

LIC. TURISMO 0 0 2 1 2 

RERAP. 
LENGUA 

O 3 I) 0 3 

IIC. REL. 
INDUST 

0 0 2 1 3 

EDUCADORA 0 3 0 0 3 

LIC. LETRAS 0 0 0 2 2 

AGRTONOMO O I 0 1 2 

FISICO-MATEM O 0 2 0 

FISIOÑOGO O o 2 0 2 

TEC. PRODUCT. O 0 2 0 2 

LABORATORISR O 0 2 0 2 

AGRONOMO 1 0 0 0 I 

TOTAL 270 137 196 122 725 
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TABLA 9 RASGOS Y CARACTERISTICAS DE PREPARACION QUE 
HICIERON FALTA AL EGRESADO 

17;;Z;11:;;,%1 	 "71.,115V,IW.2,11=17A2W11.112,152.7g.t7ZUSf 1177..?,VIZU Wir.,111X,172.%1M072=17PIZZi:4;a:4. ; 

CARENCIA CLÍNICA EDUCATIV 
A 

INDUSTRIA 
L 

SOCIAL 
:, 

TOTAL 

Prñactica 27 
10 

16 18 
12 

9 70 
Psicometría 5 2 29 
Ninguna 
Prgaraciótlgeneral en el área 

6 
4 

5 
3 

12 2 
6 

25 
17 4 

Psicopatología y Psicoterapia 11 1 2 2 16 
Administración (incluye personal) 1 1 11 0 13 
Técnicas de Grupo. 
Estudio,Entrevistas.. 

1 3 0 8 12 

Metodología (en general) 3 2 0 4 
Derecho Laboral 0 
Piscología Penal (Crim 	

____
inal) 5 

0 
0 

6 __ 	1_ 	
 

1 
0 6 

Pedagogía (Didáctica) 0 6 0 0 6 
No relación de estudios con tranajo. 0 2 2 1 5 
Técnicas de Enseñanza 1 0 2 1 4 
Computación 1 0 3 0 4 
Educación Especial 1 3 0 0 4 
Preparación de los.profesores 2 0 0 2 4 
Capacitación 0 0 2 2 4 
Especialidad Psicología Clínica 3 

0 
O. 
2 

0 
0 

0 
I 

3 
3 Diagnóstico (tecnica) 

Preparaci'n teórica 0 2 0 I 3 
Psicología Clínica 0 0 0 3 3 
Panorama de la industria, 0 0 0 2 2 
Reclutamiento y Selección 0 0 1 1 2 
Neurolisiología 1 1 0 0 2 

Sistemas 	. 0 0 2 0 2 

Más tiempo de estudio, 2 0 0 0 2 

InconEuencia de los estudios. 0 0 2 0 2 

Aprendizaje 1 0 
Diseño de Planes y Panoramas, 0 2 0 0 
Psicología del Desarrollo 0 0 0 2 2 

Idiomas 0 0 1 0 1 

Entrevista y Selección. 0 0 1 0 1 

Relaciones laborales 0 0 1 0 1 

Objetivos 0 0 1 0 I 

Total 79 55 86 49 269 
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TABLA 10 
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PROPUESTA  
Realización de Prácticas 29 

EDUCATIVA 
22 

INDUSTRIAL 
31 

SOCIAL 
10 

TOTAL 
92 

Actualizar Priogramas o Plan 0 9 13 3 25 
Am )liar Plan de Estudios 8 2 2 3 15 
Cap citación de profesores 6 0 6 2 14 
Seriación de Materias y Asignaturas 7 6 1 0 13 
Aumento de materias (en el área) 9 1 1 0 11 
Metodología de la Investigación 7 4 0 0 11 
Psicometría. 0 2 5 0 7 
Más especialización en el área 0 4 1 0 5 
Admimistración (ampliar) 0 0 5 0 5 
Quitar materias 0 3 1 0 4 	_ 
Actaulizar Bibliógrafia___ 	_ 
Com utación 

O 
0 

2 I 
2 

0 
0 

3 
2 0 

Técnicas (varias) 0 0 0 2 2 

Ninguna (no conoce el Plan) 0 0 2 0 2 
Adecuación de fines y medios 0 0 1 0 1 

E>lisir a alumnos y profesores O 0 1 0 1 

Psicología Cñlínica (más) 
0 

1 0 0 1 

Consejo Psicológico (materiaa) 0 0 1 0 I 	• 	- 
Inglés 0 0 .1 0 1 
Quitar Desarrollo Económico 0 0 1 0 1 
Quitar Laboratorios 0 0 1 0 I 

Seguridad Industrial (incluir) 0 0 I 0 1 	- 

Total 66 56  78 20 220 

[ 

PROPUES TA AL PLAN DE ES T UDIOS 

1 



1 

• 0.104.16A1411.1iiiiqihMel.......102111141.1t 

S JetanAnumnaraliimennit.all eromumeuallosin.l.....anninaanamgmnr.".......e....,.,...ruumeffloanorameanur.cnneap....m.m.......................»ahramrsommomnp 
Ma.......M.M.INWahamonmapormautfoverab.......samornenuarersa.......-~nairdelreitnUrnktawarneni•.4010.1.......,./....... 

111.1•MI1.0.111R00.141.1.Krahl, 	 IffirMl.M1.1.41111•./tlaii•MMEICYMN1101111•11.114114~1.411111111•W.ailláln•nrtlONZIOAINItne.".11.i.1....4111111/111.",......M.M.F.,......1.1. 

PROPUESTA CLINICA EDUCATIVA INDUSTRIAL SOCIAL TOTAL 
Capacitación de profesores 27 13 14 16 70 
Práctica 16 16 14 3 49 
Actualización y Didáctica 20 6 1 3 30 	. 
Ninguna o la desconce 8 0 7 0 15 
Actualizar Plan y Programas 0 1 9 3 13 
Eexp. critica del alumno (forro) 0 0 3 10 13 
Clases más dinámicas 0 5 1 0 6 
Material y Anos Didácticos_--_-  
Mayor exigencia de los proles 

_____O _ _ 
0 4 

____3 ________ 
1 

___ 0______ 
0 

5____ 
5 

Más infbrmación bibliográfica 0 2 2 0 4 
Proles. cubran los oltiyos 0 2 2 0 4 
Selección de los profesores 0 2 1 0 3 
Investigación 0 0 1 2 3 
Selección de Alumnos 0 0 2 0 2 
Maestros para asesorías ' 	0 0 t 0 I 
Orientación Profesional- 0 0 1 0 I 
Relación con campo de trabajo 0 0 I 0 
Teorías 0 0 I 0 1 
Sistema de computación 0 0 1 0 
Más participación (alumnos) 0 0 0 
Participación Egresado (realidad) 0 0 1 
Desarrollar Capac. e Inicial. 0 1 0 0 1 
Muy buena 0 0 I 0 1 
Muy deficiente 0 0 1 o I 
Total 71 56 68 37 232 

Insprnsil.W.»...árona.t.taxament 
meiti•InMu...4nIetniff 

]  
PROPUESTA AL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

( 



ACI'l 

..... 
.11/MOMMT 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
VI DAD 

____ 

TABLA 
ews.ffamparams.. 

12 

CLINICA 
A   

QUE REALIZAN 

O 	, 

EDUCAT1V 

...L.WISS 	 ./.1"11.0••• 

LOS EGRESADOS 
INDUSTRIAL. 

n•MMUMMIUTA 

SOCIAL TOTAL. 

Enseñanza 13 6 8 10 37 
Diagnóstico, valoración psicológica 27 0 0 6 33 
Orientación, rehabilitación y terapia 27 1 0 2 30 
-Falcas o funciones adminsitrativas 
Orientación Vocacional y Personal 7 

85 
6 

5 
6 

6 
3 

24 
22 

Elaboracióny Aplicación de EMblICIICS (rendimiento) 13 2 0 6 J  21 
Reclutamiento y Selección de Personal 4 0 13 J  0 17 
Tareas de capacitación O 1 16 (1 17 
Investigación (Incluye bibliografía) 
Entrevista Psicológica 

2 
7 

6 
2 

4 
2 

4 
4 

16 
15 

Organizacuión y preparación de Cursos 3 2 0 9 14 
Aplicación de Pruebas Psicométricas O 4 3 5 12 
Asesoría / Capacitacion / Actualizacion / Formación __________________________ 
Stizrvisióity Asesoría`_.____ 	____ 	__ 
Promoción y Difusión de Eventos 

0 2__ 10 
___ 0___ 

4 

___________. 
_.4 _____ 

2 

_____________ 
_____ 0________7 

2 

_________ 

3 
__ I j _ 

11 
Reproducción de Materiales Macucos. 9 1 0 0 10 
Estudio y Análisis de información. (1 1 O 9 10 
Impartir Conferencias v Platicis.  5  	1 0 3 9 
Valoración y Tratamiento de menores. 0 5 1 3 9 
Administración de Recursos Humanos./ 	Materiales 
Asesoría. revisión y Provecto de Tesis 

0 
6 

0 
O 

4 	' 
(1 

5 
1 

9 
7 

Coordinación 0 2 4 O 6 
Actividades Públicas de represnetación 0 1 0 4 , _ 
Elaboración de Diagnóstico de Necesidades. 4 ___ 10 0. _________________________ 5 
SuErvisiónde Personal 	_ 	_____ 	____O 
Diseno, Evaluación Planes de estudio 

___ 
2 

2 ____ 
2 O 

2________O 
(1 

4 
4 

Producción de Revistas 0 ti 0 4 4 
ilaneación _ 1 	' 3 4 
Coordinar Pro gramas de Atención Psicológica 2 2 0 04 
Estimul_ción teniprana_ ___________________ 

T.V. 
Realización 

 
/ Supervisión de Programas de Radio / 0 

____ ________________ 
I 

__  __ ____ 
1 

_______ 
1 

____ _ 
3 

limpartir Cursos de Hábitos de Estudio 0 3 0 0 
Solución a Problemas de trabajo O (1 O 3  
Desarrollo Organizacional 
Ventas 

' 	0 
O 

1 
o 

2 
2 

0  
0 2 

Prevnción 2 1) (1 0 2 
Publicación de temas de Investuip ción I 1 .... .., O O 2 	' 
, 
Elaborar Estadísticas O 1 1 1) 2 
Seguridad Industrial 0 O 2 0 2 
Atención a Problemas de Lenguaje. 0 2 O 0 2 
Formulación de Reglamentos O 0 0 1 1 
Consejero de Empleo 0 0 1 0 1 
Análisis de Información / Emitir reporte. 0 0 1 0 1 
Estlista 1 O 0 O 
Trabaió_periodistien O 0 0 1 I 
Total 167 73 103 83 426 

1 
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Nombre del encuestado: 
Dirección: Calle  

Lugar 
Municipio  
Teléfono 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
ENCUESTA PARA APLICAR A EGRESADOS DE LA FACULTAD 

Número de la Encuesta 	  

Nombre del encuestado 
Fecha 	 Duración de le encuesta 
Coordinación de Investigación Fac. Ci. Con. 

Suu.....12....1Elt,*1•1....0. 	 Ra* 

,..1~5~0... 	 ..-.. 
Fecha de Nacimiento. 
Generacion: 
Arca de Ejreso 
Titulado 	Si 	No 
Trabajo: Institución o Empresa: 

Dirección: 
Teléfono 



r. 
SECCION "A"  

1521~~21e2aM~CfM oht~~3310ffir 

1-11STORIA 	LABORAL Y TRABAJO 
-rautanaznassr"~,a.,21...tannzwza=sacuviszrzalsgmitr. xt~ . 

[..„„„.......................„..--......................„,,,............,„,..".: 
L- RESUMEN CRONOLOGICO DE LA HISTORIA LABORAL DEL 

ENCUESTADO DESDE EL MOMENTO.  QUE. EGRESO DE LA FACULTAD 
amvszw-zunwammewanzerarzenwommnazwasinaserzenurzwzrimemamwra - . - -:- 

VgatI...IMIrey*15.1{....•..•150014•491M1002111:10.11.1tt......1.11.1..111.41.01919.1•81V~.../..111......100.11. 
nnann<IMPTIMILIMMITIOITO. 3•110.101.1,/mr 

PERIODO 
. 	 ...........**.grawiamerWnws 

INSTITUCION O 
EMPRESA 

LUGAR CARGO 
....A.M.K.MOL.1....W.O.sbatn.".~.1J(M.IMM/~1~1.1....~111.11M1•12.11RMNMZIT 

PRINCIPALES 
AC'T'IVIDADES 

1 

2 
3 

________________________________ __________________ ____________________ 

4 
5 
6 
7 
8 

. ageuralumeslatrInbaxaasexamausemaamms2MIA•201.1%mmaso wal~nmelse•••• •»~~•••111. 

2.- Algún tiempo ha sido desempleado, después de haber egresado. S i 	No 
En caso afirmativo: ¿durante cuánto tiempo? ¿cuáles períodos? 
3.- ¿Cuáles dificultades tuvo para buscar o encontrar trabajo como psicólogo, una vez 
egresado de la facultas? 
4.- ¿En qué consistió el trabajo psicológico que ha desempeñado durante su historia 
laboral? 
5.- ¿Qué tipo de técnicas psicológicas desarrolla en su trabajo actual? 
6.- ¿Realiza algunas otras actividades que no correspondan al trabajo psicológico? 
Si 	No 	En caso afirmativo ¿Cuáles son estas? 
7.- ¿Con qué tipos de personas realiza su trabajo psicológico ? (¿Quienes son los 
"clientes"?) 
8.- ¿Con qué otros profesionistas trabaja conjuntamente? ¿En cuáles actividades? 
9.- ¿Considera que hay compañeros de otras profesiones dentro de su trabajo que realizan 
actividades que debería o podría realizar en Psicólogo? Si 	No 	En caso 
afirmativo: ¿Cuáles actividades y cuáles profesionistas? 
10.- ¿Considera que como psicólogo está realizando actividades en su trabajo que 
deberían realizar otros profesionistas? Si 	No 	En caso afirmativo: ¿Cuáles 
actividades y cuáles profesionistas? 
11.- Considera que existen demandas sociales nuevas, no reconocidas o no abordadas por 
el psicólogo y que necesitan Su atención? Si 	No 	Explique su respuesta. 



........................... ..., 
	 SECCION "13" 	 
FORMACION ACADEMICA-PROFESIONAL 

•Ze7jUlarl~,ZenVOLVIZWEV7571,2ZUVJUZIn=FLVMWSIIMIZZIIIMAZITZNIZAMUZMW 

1.- ¿De qué área egresó de la facultad y cuándo? 
2,- ¿Se titulo? Si 	No 	En caso afirmativo: título de la tesis y fecha del examen 
profesional. En caso negativo ¿Por qué? 
3.- Formación académica o profesional, después de haber egresado de la facultad (cursos, 
talleres, maestrías, etc.) 
4.- ¿Qué opina de la formación que recibió en la facultad ? 

WiT? .11 Muy buena 	Buena 6 Regular 	Mala L:1, Muy mala 
Deficiencias. 
Méritos: 
5,- ¿Qué opina del área de egreso? 

Muy buena r Buena 	Regular La Mala 	Muy mala 
Deficiencias: 
Méritos: 
6.- ¿Qué cambios considera que se necesitan en la facultad? 
7.- ¿En qué temas o problemas debe formarse o actualizarse el psicólogo'? 

t413~51~91741111062~~11112215~NUZIMG=1~07=11~2 r  
Mana=17:1"""Tratire1=2".1~1211=1:11Cral5=171117Z=1318"~"ItIterf»""311Se 

RELACION FORMACION - PRACTICA PROFESIONAL 
SECCION"C" 

1.- Considera que la formación que obtuvo durante su carrera ha sido suficiente y 
adecuada para el desempeño de su trabajo? Explique su respuesta. 

2,- Ha desempeñado trabajos relacionados con su área de egresado? Si 	No : 
En caso afirmativo: ¿los conocimientos adquiridos en el área en la facultad han sido 
suficientes y adecuados par el desempeño del trabajo? Explique su respuesta 
3.- ¿Existen deficiencias en la formación que recibió en la facultad que han dificultado su 
desempeño laboral Si 	No 	en caso afirmativo cuáles? 
4.- ¿Cuáles son los conocimientos adquiridos durante la carrera en la facultad que más le 
han servido para su trabajo? 
5.7  ¿Durante la carrera realizó prácticas profesionales? 	Si 	No 	En caso 
afirmativo: ¿Qué tipo de prácticas y si fueron de utilidad para su profesión? 
6.- ¿Fía sido necesario obtener otro tipo de formación extraescolar para poder realizar su 
trabajo de manera adecuada? Si 	No 	En caso afirmativo: ¿Qué tipo de 
formación'? 

1 
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7.- ¿En el ámbito laboral, ha tenido que aprender y/o estudiar algunos aspectos 
psicológicos para desarrollar su trabajo? Si 	No 	en caso afirmativo: ¿Cuáles? 

mzio- .w- ,--minmazi..yszarm.ymurizt~4~~.,..zuovamamw,,, 
SECCION "D" 

013SERVACIONES POR PARTE DEL ENCUESTADO 
VEZDZIMEM~I~11201111~~01~1,1~~~=11~212~~ 
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1..Nombre'' .i-
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12,- Arca de egreso; 

3.- ¿Trabajas en tu área de egreso 	Si 	No 	¿Por qué? 

4.- ¿Trabajas en otra área`? 	Si  	No 	_ ¿Por qué? 

5.- En caso de no trabajar, menciona las causas. 

6.- Lugar, Institución, u organización donde trabajas. 

17.- Puesto u actividades que desempenaS 

I .._ 
8.- Antigtiedad en el puesto 	  

Sueldo mensual 

9.- Puesto de tu jefe inmediato 

10.-- Otros puestos desempeñados en esta u otra organizacion 

Nombre del Puesto 	 Antigüedad , 	Especializacion 

11.- Profesionistas que se relacionan con tu trabajo 

Í 
1 

faceto~maacratixmlimurnaráusur~"~"wItusanus, 

tJF UEN TE: Egresados 

4 	 mmnaumoim 	 sTramor~~~1~1~93 

REPERTORIO DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
Esperada: 

Esperada 
— ........ 	— - — — 

Real 

Real: 

, 	_ 
11111111STMOB~•••••11~11MAJOIY1101.11•101». 

,..„.1,=...w..„.,..,,,,,,.,,,„,,„...,m.„,„.,,,...,,,,,,,o,..,m.x.„,,,,„„„.. 
III.- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

WILI1=111191:611~131.11~~.12.11 

o de Actividad 	 Recursos 	 Condiciones 

Empírica 
Materiales: TIPO de Institución 

Oficial 

Técnica 
Privada 	_______ 

Práctica Independiente ____ 

Con conocimientos en: Metodológica 

Conceptuales 

Teórica 

Objetivos 

Política S 

Normas 

Financieros 

Episteniológica 

Escenarios donde realiza Humanos 

Contextual 
Personales 

1 
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REPERTORIO DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA 
.00¢1.1.VVV.2.1,Xttailobt,tiVIVTITY"11~2.1iGiitilW,111.111.7=—MUT.ZWICE1.11.P,IrealIMII~ 

111.7011,17 4,ZATDIMIT:1"C31,12/1NZUN31 31,1Z LInrWrinISMOIVAZIMITAW,11,5,TWW,14711, AZALIMIZt131,2Zal.:IMV.,1,....44.14.111bIriMbra,SiM.1111161:01Z21011UITJUanWASZ,IT.271,...elleitIntraUfkr.11,1...,44,1 

1/192Mr~1343.1.1111211/12M13111911,WINIWWZMIEWITMAilrraZZIZZYWZI 

77'1777 71 r 	 „ 	 — .1-- 1 

Litularyti= Che LIS1111110 ZistigljUllUT 
• 71~41704617577~~115i7 	172511171~173 

—.... -- 	 —.. 
1.- Nombre 
2.- Lugar o Institución u Organización 

13.- Puesto o actividad que desempeña. (usuarig 
14.- Antigüedad en el puesto 	 _ 
5.- Profesión, especialización o grado de estudios (usuario)  
6.- Número de psicólogos que trabajan en la Institución u Organización 

_Puesto.y -o actividades que d 	peñeseman. 	 __________ 	______________ _ 	 ____________________ _ 	 ______ 
8.- Profesionistas que se relacionan con el trabajo del psicólogo 
9.- Areas de relación 

10.- Áreas de diferencia 

11.- Los psicólogos bajo su mando o que 1e proporcionan algunos servicios, su 
desempeño es : 	Eficiente Medio 	Deficiente _______ 	_ 

12.- ¿Utiliza los Serrvicios independientes del psicólogo? 	Sí 	No 
13.-. En caso afirmativo ¿Con qué frecuencia? 
Freecuenternente 	 Poco frecuente 	 Rara Vez 
14.- ¿Para qué los utiliza. ___ 	_ 	_____________ 	_ 

Entrevistador 

 

Fecha 

 

    

    



r...,,,,.............,„.......................................,........,,„„................,.. 
nEfusTnn niz LA PATITICIP4cION DE T  LOS ENCUESTADOS 

Llir:DGZ;17.1.:;;;71.!át7711.717..1..Z:171121,S111) 	7EiTiir11:1751=211iTZELIZEIVIUMMWMIZnd 

___ 	 .-..., 
1.- ¿Cuantas sesiones fueron necesarias? [ 

2.- ¿Hizo alguna observación acerca del instrumento? -Si fue así describirla (s)- 

...........„_,.. __________ 
3.- ¿Se valió de pretextos para posponer la, sesión?  

4,- ¿Hizo algún (os) comentario(s) acerca del proceso de evaluación? (CuM)(es) 

- 	- — 
5.- ¿Fue necesario darle una explicación muy detallada acerca del instrumento o del 
proceso de evaluación? 

.- ¿Se mostró satisfecho con la explicación que se le dió? 

7.- ¿Cuánto tiempo se invirtió en cada sesión? (promedio)  

.- ¿Se interrumpio la sesión sin completar los datos? 

9.- ¿Si fue necesario, aceptó fácilmente otra entrevista? 

Esta hoja es excluiva  para los' entrevistadores y deberá llenarse después de  cada 
entrevista en forma discreta  



Formar profesionistas con una científica, crítica y creativa, basada en el 
desarrollo de conocimientos y habilidades que le permita incidir en la solución de 
problemas psicológicos en su calvo para poder convertirse en 1111 agente 
transformador de las demandas sociales vigentes y futuras con una filosofía de 
calidad y trabajo. 

111~~1021=~1~113=~~1-1111a~~~~1~~12,16~ 

ITIGIS171=5212:21=7 .EVIMUM ZEI A MIMMELTÍCUMMUSMOZWZMUMMZEMMUVIMIZZITEWW"t9 

OBJE 
t 

[ 

TIVO GENERAL DL L 1 il RREI?/1 DE LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 

w. ir 	41.521.-  72W EiEs-217^ u1281125ZESTP 
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MATERIAS Y ASIGNATURAS POR BLOQUE 
T., 	 11113:122311MMEMEMMEIZMIZEZIESta 

BLOOUE KISICO 
CREE)! 

TOS 
- ii" 

  8 
_ 

 8  

MATERIA 

l'ILSTOREA 	DE 	LA 
PSICOLOGIA 

ASIGNATURA IIRS 
SENI 

----47 

 4  

4 

HISTORIA DE. LA PSICO-LOGIA 

CORRIENTES CONTEMPORA- 
NEAS EN PSICOLOGIA - 

CORRIE,NTES CONTIÑIP611/1-- 
NEAS EN PSICOLOGIA  I 
CORRIENTES CONTEMPORA- 
NEAS EN PSICOLOGIA II 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA FILOSOFIA DE LA CIENCIA 4 8 
INTRODUCCION 	A 	LA INTRODUCCION A LA EPISTE- 4 8 
EPISTE MOLOGIA EN PSICOLOGIA 
MOLOGIA EN PSICOLOGÍA 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL -I 4  8 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II 4 8 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL III 4 8 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV 

4 
8 

PSICOFISIOLOGIA PSICOFISIOLOGIA 1 4 6 
PSICOFISIOLOGIA II 4 6 

PSICOFARMACOLOGIA PSICOEARMACOLOGIA 4 6 

RASES SOCIALES DE LA BASES SOCIALES DE LA • 

CONDUCTA CONDUCTA I 
BASES SOCIALES DE LA 8 
CONDUCTA II 

'TEORIAS DE LA PERSONALI- TEORIAS DE LA PERSONALIDAD 
DAD 

----------- - ----- 
PSIC. DEL DESARROLLO PSIC. DEL DESARROLLO I 8 

PSIC. DEI., DESARROLLO II . 
PSIC. DEL DESARROLLO III 
	 PSIC. DEL DESARROLLO IV 

---- 
ORIENTACION ESCOLAR ORIENTACION ESCOLAR 8 

ORIENTACION PROFESIONAL ORIENTACION PROFESIONAL 4 8 

LABORATORIOS 	• '  LAR. PSICOFISIOLOGIA lí     2 2 
LAR. PSICOFISIOLOGIA II 2 2 

LAB. PSIC. FARMACOLOGÍA 2 2 

LAB. PSIC. EXPERIMENTAL I 2 2 

LAB. PSIC. EXPERIMENTAL Il 2 2 

LAB. PSIC. EXPERIMENTAL III 2 2 

LAB . PSIC. EXPERIMENTAL IV 2 2 



[
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MATERIAS Y ASIGNATURAS POR BLOQUE 
sozwizzinutzwamlikr- TurPT7turzacarzzaw~~121~z, 
PLOQUE METODOLOGICO 

•••.•sma 	 ..hOMMIW••••
•••wrW.'.....'"'"" 

MATERIA 
..•••ka.ams.M11..M....•••••• 

ASIGNATURA I 1RS C,RE D I 
SEM TOS 

ESTADISTICA ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 4 8 
ESTADISTICA II 4 8 
ESTADISTICA III 4 8 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGA- METODOLOGIA DE LA INVESTI.GA- 4 8 
CION CLON 1. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGA- 4 8 
CLON II 

TEORIA DE LA MEDEDAD 	 TEORÍA DE LA MEDIDA 4 8 
DISEÑO EXPERIEMENTAL DISEÑO EXPERIMENTAL 	y  4 8 
DISEÑO DE PROYECTOS DISEÑO DE PROYECTOS 4 8 
PSICOMETRIA PSICOMETRÍA I. 4 

PSICOMETRÍA II 4 8 
PSICOMETRIA III 4 8 
PSICOMETRAI IV 4 8 

INVESTIGACION INVESTIGACION 1 4 8 
INVESTIGACION I f 4 8 

TALLERES TALLER DE ENTREVISTA I 2 
TALLER DE ENTREVISTA II 2 
TALLER DE ELAI3ORACION DE 2 2 
INSTRUMENTOS 

1 



MATERIAS Y ASIGNATURAS POR BLOQUE 
k.u„...dight7111111.171111H2.1. 	 5T3mstrszv273zzzmuz.grm.w. 

111,000I:' DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
111.11111100,0.1141.11111W.11111 11~1•••••••••••31.41 

	11••••••10111••••••11••••••••••••••I 

BLOQUE DE PSICOLOGIA CLINICA 

AMMITIIISMC~A~dtakillin11~~1~3111~3.~=~~.~~{~~6. 

gmemwow*twoomma 

MATERIA ASIGNATURA I-1 RS 
SEM 

CREO! 
TOS 

PSICOLOGIA EDUCATIVA PSICOLOGIA EDUCATIVA 4 8 
TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA 
EDUCACION 

TEORÍAS PSICOLOGICAS DE LA 
EDUCACION 

4 8 

DESARROLLO CURRICULAR DESARROLLO CURRICULAR 4 8 
ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTACION VOCACIONAL 4 8 
TECNOLOGIA EDUCATIVA TECNOLOGIA EDUCATIVA 4 8 

EDUCACION ESPECIAL Y "'ROBLE- 
MAS DE APRENDIZAJE. 

EDUCACION ESPECIAL Y PROBLE- 
MAS DE APRENDIZAJE 

4 8 

TALLERES TALLER 	DE 	ELABORACION 	DE 
PROGRAMAS 1 
TALLER DE ELABORACION 	DE 
PROGRAMAS II 
TALLER DE MANEJO DE TECNICAS 
DE ENSEÑANZA. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

MATERIA ASIGNATURA HRS 
SEM 

CREO! 
TOS 

PS[COLOGIA CLINICA PS1COLOGIA CLINICA 4 8 

PSICOPATOLOGIA PSICOPATOLOGIA Y 
PSICOPATOLOGIA II 
PSICOPATOLOGÍA III 

4 
4 
4 

8 
8 
8 

DIAGNOSTICO PSICOLOGICO DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 4 8 
PROCESO DE ATENCION 	INDIVI- 
DUAL Y GRUPAL 

PROCESO DE ATENCION INDIVI- 
DUAL Y GRUPA!, 

4 8 

TALLERES TALLER DE ENETRENAMIENTO EN 
MANEJO DE PACIENTES 

2 2 



,p:U27.1119,MECIIIIIMAZIEZInildiSZEMIRUlaintrárPF27115~911.9MMTAITZEZZIIIIMMIMMTZMIAMIMErM,  

MATERIAS Y ASIGNATURAS POR 131,0QUE 

BLOOUE DE PSICOLOGÍA LABORAL 
atratzmulbzwasawnsmaszsmas~aimmraff 

.========== 
mATERIA ASIGNATURA CRED 

1 
TOS 

IIRS 
SI:15/1 

PSICOLOGIA LABORAL PSICOLOGIA LABORAL 8 4 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
INTEGRACION 	DE 	RECUR- 
SOS HUMANOS 

INTEGRACEON DE RECURSOS HUMANOS 8 

DESARROLLO DE RECURSOS DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS 8 4 
ADMINISTRACION DE 
DESEMPEÑO 

ADMINISTRACION DE DESEMPEÑO 8 4 

RELACIONES LABORALES RELACIONES LABORALES 9 4 
TALLERES TALLER DE TECNICAS DE PSICOLOGIA 

LABORAL 
TALLER DE DESARROLLO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

2 

 2 

2 

2 

BLOQUE  DE PSICOLOGIA SOCIAL  

MATERIA ASIGNATURA I-IRS 
SEM 

CREDI 
TOS 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 4 8 

PSICOLOGÍA SOCIAL PSICOLOGIA SOCIAL 
y 

 4 8 

PSICOLOGIA AMBIENTAL Y 
ECOLOGICA  

PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA 4 8 

PROCESO GRUPAL PROCESO GRUPAL 4 6 

PSICOLOGIA COLECTIVA Y 
POLITICA 

PSICOLOGIA COLECTIVA Y POLITICA 4 8 

OPINION Y OPINION PUBLI- 
CA 

OPINION Y OPINION PUBLICA 

. 

4 8 

TALLERES TALLER DE MANEJO Y CONDUCCION DE 
GRUPOS 
TALLER DE MODELOS DE INTERVEN- 
CLON SOCIAL 

2 

2 

2 

2 

11 
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MATERIAS Y ASIGNATURAS l'OR 131,0QUE 
211 SIVAMISSIMEMILL- 

VILOQUE DE COMl'UTACION  

•••••, 
wa•ore - a.m.. 

C
-- 
REDITOS I ,ABORA I ORIOS IIRS/SE 

M 

LABORATORIOS LAI3ORATORIO DE COMPUTACION 1 
LABORATORIO DE COMPUTACION 11 
LABORATORIO DE COMPUTACION III 
LABORATORIO DE COMPUTACION IV 

2 
2 
2 

2 
2 

BLOQUE DE HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO  

— 
TALLERES IIRS/SEM CREDITOS 

TALLERES 'TALLER DE HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO 
I 

TALLER DE HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO 
II 

2 

2 

O 

0 

BLOQUE DE LENGUA EXTRANJERA 

TALLERES IIRS/SEM. CREDITOS 
MUERES INGLES I 2 0 

INGLES II 2 0 

INGLES III 2 0 
INGLES IV — 2. 0 



SEGUNDO SEMES7WE HORAS 	HORAS 	CRED I 
TEORICAS PRACTICAS -TOS 

1 
prearanratizeumminsraWameammo istmrrauzzzorzzwoZ,11~9.13~" wans~~51-4-'"' 1F 

TIRA DE IIMTERIAS 
wanaziaMEril 	 InCED7,17 122E2SYS 

...º..awn«.....namm.a.rsoomatahniwnwsgmenoslawslumulumwasun......urrowshausadoormamardwanduanzwonaet [
A.....~01111~.~.."/BI~~1~441=11~11~11.1415121.141147.4.3101MIL 

HORAS 	I HORAS 	I CREDI 
TEORICAS PRACTICAS -TOS 
11.1110.141011.111.11110.1.111G.101.1.1 

PRIMER SEMESTRE 

.......--- --- 
CLAVE ASIGNATURAS 11/7' 11/P CREDITOS 
101 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 4 0 8 
102 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 4 0 8 
103 ESTADISTICA Y PROBAI3ILIDAD 4 0 8 
104 PSICOFISIOLOGIA 1 4 0 6 
105 
106 

13ASES SOCIALES DE LA  CONDUCTA I 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I   

4 
4 

0 
 0 

8 
 8 

107 ORIENTACION ESCOLAR 4 0 8 
108 LABORATORIO DE PSICOFISIOLOGIA 0 2 2 
109 LABORATORIO DE COMPUTACION I 0 2 2 
I 	I 	I TALLER DE HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO 0 2 0 

TOTAL 28 6 58 

CLAVE 

201 	- 

202 

ASIGNATURAS 11/1' 

4 

4 - 

11/1 

--(i 

- 0 

-0 

CREDITO 

- - 8 - - 

- 8 - 

- 
2 

CORRIENTES CONiCIV-11)JRANL'AS EN-----  - 
PSICOLOGIA 1 
1Ñ7FROliUCCIÓN AL-AÉ151FE-M-OLOG1A EN ----- 
PSICOLOGIA- 

203 ESTADISTICA II 	- - - - - - -- _________ - , 
204 PSICOFISIOLOGIA II 4 0 6 
205 BASES SOCIALES DE LA CONDUCTA II 4 0 8 
206 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II 4 0 8 
2Q7 ORIENTACION PROFESIONAL . 4 0 8 
208 LABORATORIO DE PSICOFISIOLOGIA II 0 2 2 
209 LABORATORIO DE COMPUTACION II 0 2 2 

211 TALLER DE HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO II 0 2 0 
TOTAL 28 6 58 



HORAS HORAS 
TEORICAS PRACTICAS 

teusaamwsh umanraMemenwanouneamormairaokis"mooardanamazawaraurammvasammucamwereamalummau.s.~~~tanao 

TERCEI? SE3JE,V7RE 	 110K-IS 	HORAS 	CREÍ)! 
TEORICAS PRACTICAS -TOS 

1~ 	 .1••••••..e.V.V.I.MMANM•PARIMM~Mmowl,..e.lr. 	 - 	 ' 
, 

II/P 
..............................,,,,.............* 

CREDITOS CL A VE ASIGMTURAS II/T 
301 

302 

CORRIENTES CONTEMPORANEAS EN 
PSICOLOGIA II 

4 

 4 

0 

0 PSICOLOGIA EXPEIJMEN'Fi.Ü., 1  
SENSAC ION Y PERCEPCION  

 8 

303 --ESTADISTICA III 4 0 8 
304 PSICOFARMACOLOGIA 4 0 6 
305 COMUNICACIÓN' 0 8 
306 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I 4 0 
307 TEORIA DE LA MEDIDA 4 0 8 
308 
309 

LABORATORIO DE PSICOFARMACOLOGIA 0 
0 2 
/- __ 

2  LABORATORIO 	DE 	PSICOLOGIA 
EXPERIMENTAL I 

310 LABORATORIO DE COMPUTAC1ON III 0 2 
311 INGLES I 0 2 0 

TOTAL 
28 8 60 

CUARTO SEMESTRE 

1114,314.191011~2~~1.10,  

CLAVE ASIGNATURAS II/T II/P CREDITOS 
401 DISEÑO EXPERIMENTAL 4 	• 0 8 

402 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II APRENDIZAJE 4 0 
8 -- 403 PSICOLOGIA CLINICA 4 0 8 

404 
465 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 4 	. 
4 

0 
0 

.8 
8 TEORIA DE LA PERSONALIDAD   

406 PSICOLOGIA DEL DESARROLLÓ II--- 4 0  8 

408 
107PSICOLOGIA LABORAL 

LABORATORIO DE PSICOLOGIA 
EXPERIMENTAL II . 

4 
4 

0 
2 

8 
2 

409 TALLER DE ENTREVISTA I 0 2 2 

410 LABORATORIO DE COMKJTÁ--CFÓN IV- 	• 0 2 2 

411 INGLES 0 2 9 

TOTAL 
28 3 69  

)UINTO SEMESTRE 
	

1 umbis 	noibis 	(Ron 



uliciall...11.0"aradriearami•Mloadla. 
	 1•1•11.1.•••••• 

CLAVE 
,....11•111090•In*.d.r...lat emX...1.11~.. ..0•••••01WWW1../.....••••Vn.0101...n.. 11 

ASIGNA TUI?AS 
MasILIA4* 

1-1/T 
....Ser 

HM CR EDITOS 
501 PSICOMETRIA 4 0 8 
502 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, III 4 0 8 

MOTIVACION Y EMOCION 
503 PSICOPATOLOGIA I 40 8 

504 DISEÑO DE PRÓYllajS------------------------  4 0 8 
505 PSICOLOGIA SOCIAL 4 0 8 
506 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO III 4 0 8 
507 ADMINISTRACION 4 0 8 
508 LABORATORIO DE PSICOLOGIA 0 2 	. 2 

EXPERIMENTAL III 
509 TALLER DF. LA ENTREVISTA 2 0 2 2 
511 INGLES III 0 2 

- 
2 

-- ----- - 
28 60 

TOTAL 

 

U111.111101t1~1~~1.1 

HORAS 

TEORK:/iS 

if".11.1~201~1.36 

 

SEXTO SEMESTRE HORAS 
PRACTICAS 

  

    

CLAVE 
601 

ASIGNA TURAS 11/T 
 4 

11/P 
--- 

CRED1TOS 
--- 8 PSICOMETRÍA II 	--------   0  

602 

603  

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV 
PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
INTEGRACION DL RECURSOS ITILIWKWOS 

4 

4 

0 

  0  

8 

  8 

604 PSICOPATOLOGIA II , 08 •, 
605 PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA 4 0 8 

606 TEORIAS ECOLOGICAS DE LA EDUCACION 4 0 8 

607 PROCESO GRUPAL 4 0 6 

608 LABORATORIO DE PSICOLOGIA 
EXPERIMENTAL IV 

0 2 ' 	2 

609 TALLER DE MANEJO Y CONDUCCION DE 
GRUPOS 

0 2 2 

61.1 INGLES 0 2 0 

TOTAL  
28 6 58 

1 



SEPT14110 SEMESTRE D'ORAS 
TEORICAS 

HORAS 	CREDI 
PRACTICAS -TOS 

ire,neeemeseeletese ekelearmeyee,emergeoneeeinestereremmebsemeearweveerceem. e mere 

wzon....msur•waulamOwswentw.m....stuan ow. 
»Mamen 

a A VE 
701 

ASIGNA TURASI 
PSICOMETRÍA III 

11/1' 
4 

II/P CREDITOS 
8 0 

702 DESARROLLO DE RECURSOS I IUN4ANOS 4 0 8 
703 DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 4 0 8 
704 PSICPATOLOGIA III 4 0 8 
705  DESARROLLO CURRICULAR 4 0 8 
706 ORIENTACION VOCACIONAL 4 0 8 
707 PSICOLOGÍA COLECTIVA Y POLITICA 4 0 8 
708 TALLER DE ELABORACION DE PROGRAMAS 1 0 2 2 
709 TALLER DE ELABORACION DE 0 2 2 

INSTRUMENTOS 
711 INGLES V 0 2 0 

/8 6 60 
TOTAL 

. 	. 	. 	.. 	.... 	. 	. 	.. 	. 	... 	. 	.. 
OCTAVO SEMESTRE HORAS HORAS CREDI 

TEORICAS PRACTICAS -TOS 

CLAVE ASIGNATURAS 	• II/T 11/13  CREDITOS 

801 PSICOMETRÍA IV 4 0 8 

802 TECNOLOGIA EDUCATIVA 4 0 8 

803 PROCESO DI:-: ATBNCION INDIVIDUAL Y 
GRUPAL 

4 0 8 

804 ADMINISTRACION DEL DESEMPEÑO 4 0 8 

805 EDUCACION ESPECIAL Y PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

4 0 8 

806  
807 

• RELACIONES LABORALES 
OPINION Y OPNION PUBLICA 

4 
4 

0 
0 

8 
8 

808 TALLER DE ELABORACION DE PROGRAMAS II 0 2 2 

809 TALLER DE TECNICAS DE PSICOLOGIA 
LABORAL 

0 2 2 

811 INGLES 0 2 0 

TOTAL 
28 6 60 



DECIMO SEMESTRE HORAS 
TEORICAS 

HORAS 
PRACT/CAS 

CREO! 
-TOS 

41.{..1:1421.1311II 

,,,,,...,,,,,,....V.011[G1.11......29111...C.",..66,1981.11/AVA5141....1110....../WWW...M.111.011115P1.,..900W wrtarcualaummv .11 L 

NOVENO SEMESTRE 	 HORAS 
TEORICAS  

HORAS 
PKICTICAS 

W.011••••••••••••~12•Ba.7•ZWOMPIMMOMMIIMMI 
.1*.gryaS 

CLAVE  
901 

OelliMIO. 	 , 

ASIGNATURAS II/7' 
4 

II/13  
0 

CREDITOS 
8 INVESTIGACION Y PROYECTO DE TESIS 

902 TALLER DE MANEJO DE TECNICAS DE 
ENSEÑANZA 

0 2 2 

903 TALLER DE MANEJO EN EL MANEJO DE 
PACIENTES 

0 2 2 

91 I PRACTICAS PROFESIONALES INTEGRADAS 0 12 0 

TOTAL ...... 4 16 12 

CLAVE ASIGNATURAS 11/1' II/P CREDITOS 

904 INVESTIGACION II. BORRADOR DE TESIS 4 0 8 

905 TALLER DE DESARROLLO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

0 2 2 

906 TALLER DE MODELOS DE INTERVENCION 
PSICOSOCIAL 

0 2 

912 PRACTICAS PROFESIONALES INTEGRADAS 0 12 0 

TOTAL 
4 16 12 



riel, 	 : , rvmm:mvarazuzi~ 
CARACTERISTICAS 	DEL  PLAN DE ESTUDIOS 	 

753REMTIW71112~gatiMilf ,SMERSZW"20 
--------- 

NUMERO DE ASIGNATURAS 58 
NUMERO DE TALLERES I 	I 
NUMERO DE LABORARTORIOS II 
NUMERO DE UNIDADES CURRICULARES 14 
DURACION DE LA CARRERA 10 
NUMERO DE HORAS / SEMANAS / SEMESTRE 
HORAS TEORICAS 
HORAS PRACTICAS 
TOTAL 

232 
84 
316 

TIEMPO TOTAL NECESARIO PARA CUBRIR LAS UNIDADES 
CURRICULARES 
HORAS / SEMANA / SEMESTRE 
HORAS EFECTIVAS 

276 
4,416 

TIEMPO TOTAL NECESARIO (MINIMO) PARA CUBRIR LAS 
UNIDADES COCURRICULARES 
HORAS / SEMANA / SEMESTRE 
HORAS EFECTIVAS 

40 
640 

TIEMPO CURRICULAR TOTAL DE LA CARRERA 
5,056 

251.~2~~1~ti=111= .158421~6~1=1~2~1~, 	 . WZra~11~7~2==1"0'...1.131 

CARGA HORARIA TOTAL 

    

,2.1,010.44 ,r4 

 

^111",514,11-14 11, '111,t`P4Plos 	 ;1,1; 

   

    

       

CURRICULUM HORAS/SEMANA/ 
SEMESTRE 

TOTAL 

ANTERIOR 176 
O 

176 

NUEVO 232 
84 

316 

.451',W,S41,4" 	.9444, 	 i141,4.11_ 	 413~641.5:1•11. 	ITIW1/41 en—se,  • 
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,t1n4t6t,  " —*kW t4rflat.13'i 

C:OMPARACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

r-  WITZBEITAIMIP.~11~31~55.~ZU 

CARRERA HORARIA POR SEMESTRE 
EDEMagil  IMPZILT7.17'... , s:: °,: 'IP.' .. - :t..' 	,,aliwur.'"1"EtákhglWrl' 

CURRICULUM ANTERIOR NUEVO 
lo 22 34 
2o 26 34 
3o 24 36 
4o 20 36 
So 22 34 
6o 20 34 
7o 

- ----- ---------------- 
So 

20 ----------- 
22 

34 
34 

90 --- 20 
10o --- 20 

Total I 76 316 

kr9"k",k51,  .1.11,1441011 11 	l4,150,CA ;IP,  'T. 'II • '11,0 	m.-sr • 	; 

,Wral ". - Varlr` riaTZMWMAT Inztennwr twral  

CURRICULUM ti NTER1OR 

AREA Asig hr/s/s 
HA S/CA 12 56 

MEZODOLOGKA 	' . 14 56 
CLUM.7A 9 56 
EDWAT/G4 9 36 
INDIISTRIAL 9 36 
SOCIAL 9 40 

Total 63 260 



n15271Grj 
CURRICULUM NUEVO 

BLOOUE Asig. hr/s/s 
BASICO 27 94 
1/ETODOLOGICO 17 62 
sic: EDUCATIVA 9 30 

PSIC. CLINICA. 7 26 
PSIC. LABORAL 8 28 
PSIC: SOCIAL 8 28 
COAIPUTACION 4 8 
IIABILIDADES DEL RAZONA- 
MIENTO. 

2 4 

LENGUA EXTRANJERA 6 12 

Total 88 292 

ASID: número de asignaturas) en el curriculum nuevo se incluyen laboratorios y talleres. 
I-Irs/s/ total de horas semanas semestre. 
* No ,se incluyen en el Curriculum Nuevo las Prácticas Profesionales Integradas. 
(total 24 hrs) 

MILIMISEMSTASEIZEitia~~1511t 
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NIVELES DE INTERVENCION Y POBLACIONES 
1111211211=151. ' 7,11511M91"%%5211122112112M121 F.11",47-1- 

CAMPOS DE, INTERVENCION 	TAREAS 	NIVELES DE INTERVENCION Y 
POBLACIONES. 
1.- INDIVIDUOS 
2.- GRUPOS RURALES, SEMI-LTRI3ANOS 
Y URBANOS 
3.- INSTITUCIONES / GRUPOS INSITTU-
CIONALES 
4.- EDUCACION (EN TODOS SUS 
NIVELES) 
5.- PERSONAL DE INSTM_TCIONES Y 
EMPRESAS 
6.- EMPLEADORES. 
7.- CONSUMIDORES. 
8.- GRUPOS FAMILIARES. 
9.- CONSTRUCTORES. 
10.- ORGANIZACIONES CIVILES. 
11.- COMUNIDADES 

11111/.11014.111.11.M.P11111. 

1.- SALUD 
2.- EDUCACION 
3.- PRODUCCION Y CONSUMO 
4.- ECOLOGIA 
5.-COMUNICACION 
6.-ORGANIZACION SOCIAL 
7.- 1NVESTIGACION Y DESA' 
RROLLO DE LA CIENCIA DE 
LA PSICOLOGIA 

1.- DETECTAR 
2.- EVALUAR 
3.- PLANEAR 
4.-INVESTIGAR 
5.- INTERVENIR 

  



lxv,vInzaromwayurazi"rawwroackmova"---anzairnaz=ess~sevavram SMIS:3•112XMIMI  

CAMPOS DE INTERVENCION 
779,05zzsit: . 

ÍCAMPO DE INTERVENCION: SALUD1  

W.f..."11[~VIRM•nlYMNIVRIIIMMIP,11h1),..WrOLIMMITW.WINOIMII/10001,0•••••..M.,.......0............................................,..... 	. 

FECESIDADES Y ACTIVIDADES Y NIVELES DE TECNICAS 1.90 
PROBLEMAS TAREAS INTERVENCION 

Y POBLACIONES 
PROCEDIMIENTOS 
a.- Prevención y 

Salud e higiene mental Detección: identificación de Individuos diagnóstico. 
Alcoholismo  problemas y fenómenos reía- Grupos semiurbanos Campanas informativas 
Drogadicción eionados con la salud que re- Grupos instituciona- Intervención comunitaria 
Transtomos sexuales quieren la atención del psi- les/instituciones. Sensibilización. 
Problemas familiares Mogo. Grupos familiares b,- Orientación.  
Disfinición cerebral Evaluación: apreciación síste Programas familiares 
Transtomos de la per- mtitica del estado de salud de Programas escolares 
sonalidad individuos y grupos mediante 

la utilización de tónicas e 
instrumentos psicológicos. 
Planeación: diseno de una 
gula de acciones dirigidas a la 
intervención en los problemas 

Programas de recreación 
y deporte 
Programas de participa-
ción ciudadna 
Organización. 
c.- Rehabilitación: 

detectados. 
Investigación: análisis de las 
circunstancias y factores que 
determinan el desajuste psico- 
lógico, asi corno métodos y 
técnicas de mejoramiento. 
Intervención: tomar medidas 
y desarrollar actividades de 
prvencióniorientación y ras.' 
bilinción de problemas de 
conducta relacionadas con la 
salud 

•
(in Consejo psicológico 	- 

dividual y grupo) 
Terapias. 
Modificación de conduc-
ta 
Manejo y dinámica de 
grupos 



LCAISIPO DE 1NTERVENCION: EJC4S1911  1 

•••,•••Jnbaft10.•••SINNAIW 	 LOMBliat 	 .411, 	new.minwee...er".1. 	 aawmr•Bn~".• 

NECESIDADES Y ACTIVIDADES Y TAREAS NIVELES DE TECNICAS Y11  
PROBLEMAS INTERVENCION Y PROCEDIMI- 

POBLACIONES EN-1'0S 
Problemas de Ense- Detección: descubrir problemas y La educación en todos a.-Prevención 
fianza -Aprendizaje características conductuales en todo sus niveles y diagnóstico. 
Metodos didácticos. proceso educativo. Educación preescolar, Entrevista psi- 
Orientación escolar, 
vocacional y profesio 

Evaluación; estimar de manera or- 
ganizada y estructurada las condicio 

Educación primaria. 
Educación media basi- 

cológica 
Valoración psi- 

nal nes de los sistemas educativos, de ca cométrica 
Educación Especial los individuos y grupos que Educación media supe- Propedéutica 
Evaluación participan en ellos. rior Estimulación 
Educativa Planeación: desarrollar programas y Educación superior temprana. 
Planeación Educativa proyectos orientados a la satisfacción Educación no formal 11, Orientación 

de las necesidades psicológicas que 
se presentan en la educación. 

Educación especial. Desarrollo cou- ,› 
nitivo-afectívo 

Investigación: estudiar los factores 
que inciden en los problemas educa- 
tivos y de educación especial, así 
como los mecanismos para su solu- 
ción. 
Intervención: realizar acciones para 

Desarrollo psi-
cológica 
Consejo educa-
tivo 
e.- Rehabilita-
ción: 

prevenir, orientar y rehabilitar en si- 
tuaciones educativas que requieren 
medidas de ajuste del comportamien 
to humano 

Desarrollo do-
tente (didáctico 
disciplinario) 
Diseno de ins-
tunnentos de 
medición del 
cornportamien• 
to de sujetos 
atípicos 

1 



I

L CAMPO DE 1NTERVENCION: EDUCACION  

1.116110.01.11111.0..*J.121,1»14•111.111.WW[21,••••.,,IIIIIr 
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Problemas de Ense-
ñanza -Aprendizaje 
Metodos didácticos. 
Orientación escolar, 
vocacional y prolesio 
tal 
Educación Especial 
Evaluación 
Educativa 
Planeación Educativa 

NECESIDADES Y 	ACTIVIDADES Y TAREAS 
PROBLEMAS 

NIVELES DE 
INTERVENCION Y 

POBLACIONES 
La educación en todos 
sus niveles 
Educación preescolar. 
Educación primaria. 
Educación media bási-
ca 
Edicación media supe-
rior 
Educación superior 
Educación 110 formal 
Educación especial. 

Detección: descubrir problemas y 
características conductuales en todo 
proceso educativo. 
Evaluación: estimar de manera or-
ganizada y estructurada las condicio 
nes de los sistemas educativos, de 
los individuos y grupos que 
participan en ellos. 
Planeación: desarrollar programas y 
proyectos orientados a la satisfacción 
de las necesidades psicológicas que 
se presentan en la educación. 
Investigación: estudiar los factores 
que inciden en los problemas educa-
tivos y de educación especial, así 
como los mecanismos para su solu-
ción. 
Intervención: realizar acciones para 
prevenir, orientar y rehabilitar en si-
tuaciones educativas que requieren 
medidas de ajuste del comportamien 
to humano 

TECNICAS Y 
PROCEDIMI- 

ENTOS 
a.-Prevención  
y diagnóstico. 
Entrevista psi-
cológica 
Valoración psi-
cométrica 
Propedéutica 
Estimulación 
temprana. 
b. Orientación 
Desarrollo cog-
nitivo-afectivo 
Desarrollo psi-
cológico 
Consejo educa-
tivo 
c.- Rehabilita-
ción: 
Desarrollo do-
cente (didáctico 
disciplinario) 
Diseño de ins-
turmentos de 
medición del 
comportamien-
to (le sujetos 
atí picos 



rn 
CAMPO DE IN TV EIZENCION: PIZOI)UCCION Y CONSUMO 
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NECESID,‘DES Y 
ILI••••••••••••••••••••4.41 W N •11. 	. 	0.1.~~~.....111•00  ...), 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
~30••••••~1.1.4M.Mr~1M•. 	............w 

NIVELES DE 
r. 

TECNICAS Y 
PROBLEMAS INTERVENCION PROCEDI- 

Y 
POBLACIONES 

MIENTOS 
a.- Diagnóstico 

Reclutamiento y se- Detección: identificación de los aspectos Personal de instan- y/o procedimi- 
' lección de personal y psicológicos de la problemática que se ciones y empresas entos: 
manuales de organi- presenta en los diferentes niveles organi- Empleadores Análisid de 
nación. zacionales Consumidores riegos 
Capacitación y adies- Ev:iluacion: medir cualitativa y ciantita- Dinámica de 
tramiento tivamente el clima organizacional y la si- grups 
Consultoría e inter- tuación del personal de la institución. Entrevista 
vención institucional Planeación: diseño de actividades Psicometría 
Procesos progra Estudio socio- 
administrativos maticas enfocadas a la productividad y económico 
Ergonomía seguridad en ambientes laborales Encuesta 
Concientización del Investigación: anñalisis de los factores y Estadística 
consumidor sistemas que promueven el desaquilibrio b.-Orientación 
Mercadotecnia. de la organización y el bienestar de su 

personal. 

Asesorías 
Cursos 

Intervención:realizar actividades de pre- 
vención, orientación y rehabilitación que 
busquen mejorar la calidad de la organiza 
ción y de sus diferentes componentes hu- 
manos 

Conferencias 
Dinámicas de 
grupo 
Entrevista 
c.- 
Rehabilita-
ción: 
Calificación de 
méritos 
Desarrollo Or-
ganizacional. 
Motivación 
Manejo de con 
nietos 

. 	 . 

Programas de 
ambiente 
industrial 	, • 
Modificación 
de conducta. 

Vt1313&1111,111111711E 	 16•11.1.51:61.21=1111•11/ffiláll•1111111.11111:11■110111. 	 
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CAMPO DE INTERVENC1ON: ECOLOGIA 
..iwth..."%4.14.~21ZIMUEMiardZIMUX15111Willn-MXIIVE155115EZZEZZMUI 

bw[MiellIrawwrw.wmlémollomnatennema 

NECESIDADES Y ACTIVIDADES Y TAREAS NIVELES DE TECNICAS Y/0 
PROBLEMAS ACCION Y PROCED 1111 I ENTOS 

POI3LACIONES 
Contaminación y equi- Detección: determinar los pro- Grupos familiares a.- Diagnósticos y pre- 
librio del medio ambi- blemas psicológicos ocasiona- Grupos institucio- vencion: 
ente dos por el deterioro ambiental nales Observación directa 
Impacto de la degrada Evaluación: apreciación siste- Individuos Entrevista 
ción ecológica en el [mítica de las condiciones ecoló- Constructores Encuesta 
individuo gicas y sus repercusiones psico- Organizaciones Estadísticas, censos 
Propaganda y concien- lógicas para individuos y grupos civiles Campañas propagandísti- 
tización de la sociedad Planeación: elaborar planes y cas 
Planeación y fomento programas de concientización b.- Orientación: 
de programas de pre- y de mejoramiento de espacios Programas educativos 
vención de deterioro 
ambiental 
Stress 

ambientales. Sensibilización 
Campaña propagandísti-
ca 

I lacinamiento 
Vivienda y construc- 

Publicaciones. 
e. Rehabilitación: 

ción 
Evaluación conductual 
de situaciones de emer 
gencia ambiental 

Desarrollo comunitario 
rural y urbano 
Modificación de conduc-
ta 
Cambio de opiniones y de 
actitudes 
Diseño de espacios ambi 
entales 

1 
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CAMPO 	DE INTERVENCION: COMUN1CACION 

strrb...rwt.s.parrmrarama.sas........c.,...wamunen....ro•nweanue rer......howasmregemnromaranseueum% 

NECESIDADES Y ACTIVIDADES Y TAREAS 	NIVELES DE 
	

TECNICAS Y/0 
PROBLEMAS 	 INTERVI.7.NCION Y PROCED I MIEN 

POBLACIONES 
	

TOS 
Medios de comuna- Detección: Identificación de los aspec-  Individuos. 	a.- Diagnóstico y 
cación y su repercu tos y problemas psicológicos relaciona"- Instituciones 	prevención 
sion en la conducta dos con la comunicación 

	
Organizaciones civi-  Campañas infor- 

Programación del 
	

Evaluacion: estimar de manera organi-  les 	 mativas 
tiempo libre 	zada y estriuctura las características 

	
Grupos rurales, urba-  Campañas de sen 

Comunicación Or-  sonductual de la comunicación en todos nos y semi-urbanos 
	sibilización 

ganizacional 
	

sus niveles. 	 Grupos familiares 
	

Encuesta. 
Comunicación Edu-  Planeación: diseñar programas y pro- 

	 Estadísticas 
cativa 	 yectos para su aplicación en los ámbitos 

	
Análisis de conte- 

Comunicación Intra de la comunicación social, organizacio- 	 nido 
fámiliar 	nal, educativa e intrafamiliar 

	 Orientación: 
Publicidad y propa-  Investigación: analizar los thctores y 

	 Cursos. 
ganda 	 características de los procesos y medios 

	
Administración 

Opinión 
	

de comunicación y su repercusión en la 
	 Dinámica de gru- 

Disco y formación conducta humana. 	 pos 
de auditorios 	Intervención: realizar actividades de 

	 Conferencias y 

prevención, orientación, rehabilitación 
	 pláticas 

con fines de mejoramiento comunicati- 
	 Entrenamiento a 

vo 
	 padres 

c.-Rehabilitación 
Motiivación 
Modificación de 
conducta 
CaMbio de opi-
niones y actitu-
des 
Terapia (famili-
ar y grupal) 



Tli.:C:NICAS 
PlZ(.)CEDIN11-

ENr1.0S 

Ni..cEs:DADt s 
PIZ011'1,E Ni AS 

1)1eicuencia 
1rabajo conamitario 
\largrnación social 
Desemplec,  Suhempleo 
ideología y política 
Psicologia de deporte 

CANIII)() DE IN1ERVENC1()N: OIZGANIZ,‘CION SOCIA! 

ACT1ViDADI'S Y TAREAS 

Detección: descubrir los t'actores y Ce-
nonmios psicosociaies involucrados en 
los procesos de organización 
Evaluación: apreciación sistelnalica 
de las variedades psicológicas involu-
cradas en los procesos de organizacio-
nes 
Planeación: elaboraración de guías de 
acciones orientadas al desarrollo ade-
cuado de los procesos sociales de 
orga- 
nización 
!nyesti'gaciúii estudiar las caracteristi-
cas y los determinantes de la intertera-
:.ion del indi,.iduo con el grupo social. 

1 !Cr) eliCiÓfi: levar a cabo im.iyidades 
de prevención, orientación y rehabilita-
ción con el objeto de Ihrtalecer la 
integración grupal y organizacional. 

NIVEI.P..'; 
IN-1ERYENCION 

a.-Diauilóstico y 
prevención 
Campañas infraarid.• 
tivas 
lntervericion COM- 

ia 
Sensibilización 
Observación directa 
Etnometodolov,ra 
Encuesta 
Entrevista 
Psicomerna 
b.- 
Progralllati 
CLUSOS 
Conferencias y 
pláticas 
Consejo 
Campañas pirbli-
citarías y propa-
gandísticas 
Eventos recreati-
vos y culturales 
e.- Rehabilitación 
Terapias 
Modificacion de 
conductas 
Manejo y dinámica 
de ilrupos 

( 



0.1.111~3.4151. 	 011111~1~11411101~7411111101111~1~11114~1110~165̂.11~11.111.13~112« [ 

CAMPO 1)E INTERVENCION: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA 
CIENCIA 
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NECESIDADES Y ACTIVIDADES Y TAREAS NIVELES DE ACTIVIDADES Y 

PROBLEMAS INTI.;:RVENCION TAREAS 
. Y POBLACIONES Construcción de nue- 

Investigación teórica El psicólogo realiza Instituciones vos métodos y para- 
Actualización de co- investigacio- digmas 
nocimientos nes con el fin de producir y / o Establecimiento de 
Investigación aplicada actualizar los conocimientos líneas de investiga- 
Producción t reprodtic teóri- ción 
ción del conocimiento cos, metodológicos y técnicos Gneración y desarro- 
Identidad y cultura de la disciplina, tomando en llo de procedimien- 
Investigación prospec- cuenta la relevancia científica y tos, métodos y 
tiva social 

que debe tener su trabajo. 
técnicas. 
Publicaciones 
Organización de 
eventos 
Intercambio 
académico 

•••••~1.1 

1 
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'CONOCIMIENTOS PREVIOSI! 
(REQUISITOS) 

NNO. 

  

       

        

         

     

BASES SOCIALES DE LA CONDUCTA I y II. 

   

         

         

     

OBJETIVOS GENERALES 1 

   

        

         

  

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 
I -EXAMINARA Y PRECISARA LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION Y SU UTILIDAD EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y LA PRACTICA PROFESIONAL. 
-SENALARA QUE SU OBJETO -COMO CIENCIA SOCIAL, HISTORICAIHERmENEUTICA- ES LA REALIDAD SOCIAL, LA FORMACION SOCIAL, LOS PROCESOS SOCIALES INTRAHUMANOS 
E INTERHUMANOS. 

-DETERMINARA POR MEDIO DEL ANÁLISIS CIENTIFICO LOS ALCANCES DE LA EVOLUCION HISTÓRICA Y EL ESTADO ACTUAL DE LA COMUNICACION COMO CIENCIA. 
HCONTRIBUIRA POR MEDIO DEL ANALISIS TEXTUAL, DE INVESTIGACIONES, TRABAJOS CONCRETOS, PRACTICAS DE CAMPO, ELABORACION DE MENSAJES, A LOS PROBLEMAS Y 
SU CONOCIMIENTO QUE SE LE PRESENTEN EN SU CAMPO PROFESIONAL Y APORTAR SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DETECTADOS. 
-EN CUANTO A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEFINIRÁ SU ROL INDIVIDUAL Y DE EQUIPO EN EL PROCESO DE ELABORACION DE MENSAJES AUDIO/ESCRITOS/VISUALES. 
-ELABORARÁ Y EXHIBIRÁ MENSAJES AUDIO/ESCRITO/VISUALES. 

 

         

         

         

         

         

         



-1 	- 

PRrSPNIVWN 

EL TRABAJO, ACTIVIDAD HUMANA TRANSFORMADORA DE LA NATURALEZA Y DEL HOMBRE MISMO, MOTOR DE LA HISTORIA Y DE LA SOCIEDAD, ESFUERZO DEL INDIVIDUO Y DEL .  

COLECTIVO A QUIENES DESCASTA FISICA COMO INTELECTUALMENTE. LA FUERZA DEL TRABAJO, PRODUCTORA DE MERCANCIAS Y SERVICIOS QUE A SU VEZ ENAJENADA,EXPLO-' 

JADA. ADECUANDOLA A SOFISTICADOS SISTEMAS CIEERNETICOS Y DE ERGONOMIA QUE LA OPTIMIZAN A ESTANDARES TIPIFICADOS, DE CALIDAD, REDUCIENDO AL TRABAJA- 

DOR A LA PAUPERACION EN EL QUEHACER COTIDIANO DE LA JORNADA DE TIABAJO. ESTA JORNADA QUE TAMBIEN PASA A SER PARTE DE LA COTIDIANIDAD, DIMENSION ES-  

'T'AGIO-TEMPORAL DONDE SE PUEDE EJERCER EL OCIO Y LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO Y DE LAS CONDICIONES SOCIALES PARA LA MISMA Y DEL FENOMENO 

DE LA CZMUNICACIC4 HUMANA EN CONSTANTE ALTERIDAD, CON UN INTERCAMBIO CONTINUO DE SIGNIFICADOS CON SUS CONGENERES, EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, 

INTRAGPUPALES, INTERGRUPALES Y SOCIALES. TAMBIEN POR EL DESGASTE FISICO Y PSICOLOGICO CON SUS RESPECTIVAS INTERSUBJETIUIDADES. OTRO ASPECTO MAS, EL 

DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION FISICA E IDEOLOGICA DEL SISTEMA, ADECUANDO AL HOMBRE A NUEVAS Y SUPERFLUAS NECESIDADES DE TODO ORDEN, A SU VEZ SE 

CuNvIERIEN EN OBSTACULOS ENTRE LOS HOMBRES Y SUS INSTITUCIONES. TOPICO DE COMUNICACION ES EL ENTRETENIMIENTO, LA MANIPULACION DEL OCIO, VISTO COMO 

ucticrmuJu DE VICIOS, PERO INMERSO EN LO LUDICO QUE PRODUCE ENSONACION Y CREACION DE MOMENTOS SUBLIMES DEL HOMBRE, EN ESTE ESPACIO-TIEMPO, LA INDUS-

TRIA DL LA CONCIENCIA TIENE SU EAZCh DE SER, SU FUNCION, ES PRODUCIR Y REPRODUCIR SISTEMAS IDEOLOGICOS QUE IMPONEN MODELOS DE COMPORTAMIENTO EN EL, 

TRABAJO, ESTUDIO, EN LA RELACION SEXUAL, LA FAMILIA, LA AMISTAD, EN EL CONSUMO ESPECIFICO DE MERCANCIAS Y DE LA ORIENTACION POLITICA Y SOCIAL QUE 

'D.PF,ESAMLNIE SON COr.:UMIDAS EN ESPACIOS COMUNICACIONALES. ES IMPAT'ANTE SENALAR EL COMO: PRIMERO, CORRESPONDIENDO A PROCEDIMIENTOS CONCRETOS DE DI-

FMON DE MERCANCIAS Y DE FORMAS DE PENSAMIENTO Y CONDUCTA, SON MENSAJES PUBLICITARIOS COMO PROPAGANDISTICOS IMPOSITIVOS, AUTORITARIOS; SEGUNDO, EN 

LELAC1,,N A LOS MEDIOS Y RECURSOS DE LA LLAMADA COMUNICACION DE MASAS, QUE SON BASE DEL EJERCICIO DEL PODER ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL, CULTURAL, 

-jf,EciLliCc., Y PARTICULARMENTE PSICOLOGICO 

ESTE PGCRAMA INTENTA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA IDENTIFICAR LA VINCULACION ENTRE LA PSICOLOGIA Y LA COMUNICACION COMO DISCIPLINAS 

7CIENTIFICAS, Y CON ELLO PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TEORICO-METODOLOGICAS EN ELEJECICIO DE LA PRACTICA PROFESIONAL. 



ND. INDICE DE  UNDÑDES 

UNIIAD UNO: DESARROLLO HISTORICO DE LA COMUNICACION SOCIALY 3.5. COMUNICACION SOCIAL / MASIVA. 

!!1.1.0RIGEN Y DESARROLLO DE LA COMUNICACION Y LA COMUNICO- '1  3.5.1. PRENSA. 

LOGIA. 
CAMPO DE ESTUDIO DE LA COMUNICACION COMO 

CIENTIFICA. 

1.2.1. COMUNICACION / INFORMACION 

1.2.2. MENSAJES AUTORITARIOS 

1.2.2. MENSAJES ALTERNATIVOS. 

1.3. PSICOLOGIA / COMUNICOLOGIA. 

3.5.1.1. ELEMENTOS BASICOS 

DISCIPLINA 3.5.2. RADIO 

3.5.2.1. ELEMENTOS BASICOS 

3.5.3. CINE / TELEVISION 

3.5.3.1. ELEMENTOS BASICOS 

(FILM,VIDEO) 

3.6. OCIO, ENTRETENIMIENTO, 

DE ELABORACION DE MENSAJES PERIODISTICOS. 

DE ELABORACION DE MENSAJES RADIOFONICOS. 

DE ELABORACION DE MENSAJES CINEMATOGRAFIOS Y/O TELEVISIVOS 

RECREACION. 

;'UNIDAD II: CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DEL PROCESO DE 

COMUNICACION SOCIAL 

2.1. CODIGO. 

:2.2. EMISOR. 

,2.3. MENSAJE. 

2.4. MEDIOS V/0 RECURSOS. 

2.5. PERCEPTOR. 

2.6. REFERENTE. 

'2.7: MARCO DE REFERENCIA. 

2.9.-FOFIMACION SOCIAL, 

UNIDAD TRES: FORMAS DE COMUNICACION 

3.t. CC,MUNICACION INTRAPERSONAL. 

COmtiNICACION INTERPERSONAL. 

3.j. CIJ1-2NICACION INTRAGFUPAL. 

J.3.1. CDMJNICACION EDUCATIVA. 

2.2.2. CrMUNICACIO ORGANIZACIONAL. 

3.4.- COMUNICACION INTERGRUPAL. 

3.4.1. RELACIONES PUBLICAS 

3.4.2. PUBLICIDAD. 

3.4.3. PROPAGANDA. 



ASI COMO SU DESARROLLO HISTORICO. 
OBJEi1U0 DE LA UNIDAD: AL 

IDENTIFICARA, CLASIFICARA, DISTINGUIRA, DIFERENCIABA Y EXPLICARA 

ICON LA CIENCIA DE LA COMUNICACION 

'fflffl—ii—mien"s91 	 1 	  

!i0 	MUR;e1: 	 I 10 íRIVISITOS: 	i:7:=Y 	rT 7117T:AUS DE it'.  == 	
TEDRIAS Y Pf;RADIG41AS PSir,UHICriS, DE ESES 

lIjeIAIRS DE 1A .C.4474JC.Tz. DE FUNDA7ENTA,.15N ErlzitM9LuGicA Y Pt 'iLibUFIA 2.; In ..,:_,‘.. 1=======~1 

h.:74.7- Tr.., '74 TSTORIA T4E ili PSICILOGIP, COMENTES CONTFMPOPNEAS Pn PSICOLOGIA 1. 
E" 
 VINCULACION ! 

e "' 

COMUNIGCION. 

Nr:i17. Dr if; 1.1N!DID: DrSi;50110 	 If; 
,:. R;I;NTE41 ,T417-11FORANFAS 4711 PSICOTOGI'4 II, PSIC3LOGIA EYPERIEMENTAL 

ESTADIETICAS I, Ti,  Ti, TEORI DE LA MEDIDA, LABORATORIO DE COPUTACION 

!I 	Ti!. SERICIC4t4 HU.17.4147AL c:Jt4  LA LcSIG9ATUBA DE PSICOLOGIA SOCIAL 	 1 

COMUHICAC1ONí 

LO REFERENTE A LAS TEORIAS Y ENFOQUES PSICOLOGICOS Y SU UINCULACION CONCEPTUAL Y FACTICA 
A. 

TERMINO DE LA UNIDAD, EL ALUMNO: IDENTIFICABA CLASIFICARA, EXPLICARA, DEFINIRA Y RESUMIRA EL CAMPO CIENTIFICO DE LA 

LIMIDt9 NUMUO: 

ACTIVIDADES 	4BIBLIOGRAF. 
ENSENANZA—APRENDIZAJE TP.114,1: 	 OBJETPX,S ESPrCIFICOS: 	 PRODUCTO: 

1.E. 1 R.D. 	A.A. l¡BASICICOMPL 
'1.1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CO—::EL ALUMNOi 

—RESUMEN POR 
MUNICACION Y LA COMUNICOLOGIA—DESCRIBIRA LOS FACTORES Y CONDICIONES SOCIALES EN EL INICIO Y DESA— t 	 il 

ESCRITC4 . 	 TEl 
!1.2. CAMPO DE ESTUDIO DE LA COMU— 	RROLLO DE LA COMUNICACION HUMANA A TRAUES DE LA HISTORIA. 

TES 
! NICACION COMO DISCIPLINA CIENTIFI—.-POR MEDIO DEL ANALISIS DOCUMENTAL DISTINGUIRA LOS ALCANCES Y LIMITES;;—CUADRO DE 

T;9 
DEL CAMPO DE LA COMUNICACION COMO DISCIPLINA CIENTIFICA. 	 ICLASIFICACIOPIJ 

TE9 
COMUNICACION/INFORMACION 	'—EXPLICARA LAS DEFINICIONES DE CADA UNA DE LAS PERSPECTIVAS TEORICAS 

i 
 1CDICEPTUAT. 

7E10 
11.2.1. MENSAJES AUTORITARIOS 	VISTAS EN LA UNIDAD, DURANTE LA CLASE. 

4!—LISTADO DE  
MENSAJES ALTERNATIVOS 	—ELABORARA UN DISCURSO POR ESCRITO, EXPLICANDO LA IMPORTANCIA Y RELA —1, 

nvEFINICIONES. 
1.3. PSICOLOGIA/COMUNICOLOGIA. 	CION DE ESTAS DISCIPLINAS CIENTIFICAS (PSICOLOGIA/COMUNICOLOGIA) A 

JARTIR DE LAS DIFERENTES POSTURAS TEORICAS PRESENTADAS 	 1 
ii—tNSHYu. 

RD3 

jj 	B12 
14 

P24 

RDZS 

RO 15 

RD42 

RD43 

44 

AA3 

AA4 

AA'7 

4tiAle 

Ali21 

AP2I 

, 

1 

I 	:7,4 

14 

it 
ti 
:1 
jj 

li 

I i 

BC2 

13C4 



 

1DURACION: I. REQUISITOS: VINCULARSE HORIZONTALMENTE EN SER/AC:0N (ANALISIS DE CONTENIDO Y DE TAREAS)¡_ 

CON LAS ASIGNATURAS PSICOLOGIA EXPERIMENTAL (sensacion-percepcion), ESTADISTICA III, 

UNIDAD NUMERO: 	DOS 

  

NOMBRE DE LA UNIDAD: CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DEL 	
1TEORIA DE LA MEDIDA, LABORATORIO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL, Y LABORATORIO DE COMPUTACION III, 

' SERIACION VERTICAL CON LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA SOCIAL. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

LACION DE LOS CONCEPTOS BASIOS DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA VIDA COTIDIANA. 

PRESENTARA POR ESCRITO UN GUION AUDIO-ESCRITO-VISUAL CON TEMÁTICA PSICOSOCIAL. 

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: ELABORARA MENSAJES AUDIO-ESCRITO-VISUALES QUE LE PERMITAN EFECTUAR LA INTERPRETACION Y EXTRAPO- 

ACTIVIDADES 	r 
ENSENANZA-APRENDIZAJE I 

IBIBLIOGRAF 

TEMA: 	 1OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

2. ELEMENTOS DEL PROCESO 

2 1. CODIGO. 

2.2. EMISOR. 

2.3. MENSAJE. 

COMUNICACION. 

	
DE 	pEL ALUMNO: 

h
i 

IDEFINIRA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL 

I¡-ELABORARA UN CUADRO CLASIFICADOR DE DICHOS ELEMENTOS CONCEPTUALES. 
I 
II-ANALIZARA DISCURSOS PUBLICITARIOS, PROPAGANDISTICOS, IDENTIFICANDO 

¡LOS ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO QUE ENTRAN EN JUEGO. 
i 

¡

ELABORARA MENSAJES AUDIO-ESCRITO-VISUALES DE TEMATICA PSICOLOGICA DE 2 4 MEDIOS V/0 RECURSOS. 

PREFERENCIA EN BASE A LOS ELEMENTOS DEL PROCESO SOCIAL DE COMUNICA-2 S. PERCEPTOR. 

!CION, UTILIZANDO LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE TENGA A SU ALCANCE. 2 b. REFERENTE. 

2.7. MARCO DE REFERENCIA. 

2.8 FORMACION SOCIAL. 

PRODUCTO: 

T.E. 

1
1-LISTADO DE 
	

TEI 

DEFINICIONES 
	

TE2 

-CUADRO CLA- 
	

TE3 

SIFICADOR DE 
	

TE4 

CONCEPTOS Y 
	

TES 

CATEGORIAS. 	TE6 

1-ENSAYO 
	

TE7 

-GUION TECNI- TE.8. 

CO Cstory bo-  TEA 

ard) Y SU 
	

TE10 

APLICACION. 

R.D. 

RD1-5 

RD9-14 

IRD16-21 

1'1023 

1 	1 

I
IRD24-281 

IIRD29-351 

I R3b-44 

BASIC 

AA1-9 UBB7 

AA12-1SH558 

AA16-221!5B9 

AA25-3018B10 

AA31-3 95511 

i 15512 

115513 

15514 

1. 

A.A. 

5C8 

5C9 

BC1B 

/ BC11 

BC12 

1COMPL 

IBC6 

BC7 

PROCESO DE LA COMUNICACION SOCIAL. 

<DY ij 



	~la 	  

IIREQUISITOS: 

IY 1 1; U?11DAD: 

1.J:l 	 '211-1--28"""' ¡MITAD 	En: TRES 

FOFMAS DE COMnICACION. 
!DEM UNIDADES TEMAT1CAS 1 y 11. 

3.5. COMUNICACION SOCIAL / MASIVA.';  

3.5.1. PRENSA. 

1.5.1.1. ELEMENTOS BASICOS DE ELA-; 

EORACION DE MENSAJES PERIODISTICOS 

3.5.2. RADIO. 

1.5.9.1. ELEMENTOS BASICOS DE ELA-'.1, 

DORAr_M4 DE MENSAJES RADIOFONICOS.. 

3.5.1. CINE 	TELEVISION. 
2.5.3.i. ELEMENTOS BASICOS DE ELA-r.: 
E,SRE1OM DE MENSAJES CINE-TELEVISC 

!CS.Ciiim.video) 

;.6. MI;:  ENTRETENIMIENTO, RECREA 

1
11  
Il 

Trl 

TES 

TE4 

TE5 

TE1 

TE? 4 	il 
TEa 

TE9 

TEii 

11. 
RDI-4 11;12.1-5 	ii DE 	iLDE 

I 57:5-1.5lisAl2-13EB-151EC-11 

IJRD1 1,-;SIIAA14-2 	A 	i! A 

:-.1.st-1—_,..:GHHH:..z — .:Aitr.,— J-riirt.— z  , 	u 
E'.— z

— 
IED29-35h 	

1 
Ali-De 

ii 
iiRD36-441! 

11 

I 1 

I! 

!! 

!I 

fliETIU9 DE LA UNIDAD AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: POR MEDIO DE ANALISIS TEXTUAL Y SEMIOTICO, IDENTIFICARA, CLASIFICARA, CATEGORIZARA LAS FORMAS DE 

LA COMUNICACION SOCIAL 

ELABORARA MENSAJES AUDIO-ESCRITO-VISUALES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/0 PROPAGANDISTICO. 

YHIBIRA SU MENSAJE (AUDIO, VIDEO, REPORTAJE tperiodistico, carric, etc), CARTEL, ENSAYO Icientifico, literario, filosoficoliAL RESTO DEL GRUPO PARA SU 

IONSIDERACION, SANCION Y EVALUACION. 

  

5 

ACTIVIDADES 	BIBLIOGRAF.¡ 
PRODUCTO: 	ENSENANZA-APRENDIZAJE 

  

  

ADITTTHAC reurririrne. 
• V.:MI.1 V•Jul Ls.71 Lt,1f ItA.01.1 • 

 

     

j  T.E. 	R.D. 	A.A. 	BASIC,COMPL  

iTUAL DE LAS 
3.3. COMUNTCACION INTRAGRUPAL. 	':-DEMOSTRARA CON EJEMPLOS CONCRETOS Y ESPECIFICOS CADA INCISO TEMATICOIL_ 	 I,  

hrORMAS DE CO- ..I 
3.3.1. COMUNICACION EDUCATIVA. 	'2.DE LA UNIDAD. 

',
OUNICKION 

3.1.2. COMUNICACION ORGANIZACIONAL-PROPORCIONARA POR LO HENOS UNA CONCLUSION EN GENERAL DE LA UNIDAD. : 
M 

3.4. COMUNICACION iNTERGRUPAL. 	ELABORARA MENSAJES DE DISCURSOS PUBLICITARIOS, PROPAGANDISTICOS, 	U-ENSAYO 
3.4.1. RELACIONES PUBLICAS. 	"ALTERNATIVOS POR EL (LOS) MEDIO (S) QUE CONSIDERE PERTINENTE (S) 	11-MENSAJE 	ii 

U 	 1 
3.4;2. PUELICIDAD. 	 :-PRESENTARA Y/O.EXHIBIRA AL GRUPO EN GENERAL EL MENSAJE PRODUCIDO 	1AUDIO-ESCRITOP 

i.4.3. PROPAGANDA. 	 PARA SU CONSIDERACION, SANCION Y EVALUCION. 	 il-VIEUAL. 
ii 
li 

3.- FORMAS DE COMUNICACION. 	EL ALUMNO: 
li‘REsumEl; no- 

3.1. COMUNICACION INTRAPERSONAL. ::-DIFERENCIARA LOS ELEMENTOS Y CARHCTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS 	 it 
COICEP- 

3.2. COMUNICACION INTERPERSONAL. ':TEMAS DE LA UNIDAD. 

II 



1.- DE LA MORA Y SANCHEZ JOSE LUIS 
ANTOLOGIA DE LA COMUNICACION 
PRIMERA PARTE C.C.H. VALLEJO. UNAM. 

PASQUALI ANTONIO. 
COMUNICACION Y CULTURA DE MASAS. 
MONTE AVILA EDITORES. CARACAS 1964 

1 

BIBLIOGPAFIA 	 No. 

   

         

         

         

 

BASICA 	 ICLAUEll COMPLEMENTATII A l'CL.fi UF. 
- 

     

     

r. 
PICCINI MABEL. 
SOBRE LA PRODUCCION DISCURSIVA. 
LA COMUNICACION Y LA IDEOLOGIA. 
CUADERNOS TICOM //22 UAM. 

C2 

4 

0 	  

14.- CORRAL C. MANUEL. 
Ñ 	LA CIENCIA DE LA COMUNICACION EN MEXICO. 

1 	(Origen desarrollo y situación actual). 
CUADERNOS DEL TICOM /9 U.A.M. XOCH. 

C5.- REED H. BLAKE. ET. AL. 
TAXONOMIA DE CONCEPTOS DE COMUNICACION 
EDIC UAVOMA S.A. DE C.V. MEXICO. 

r6.- MORAGAS MIGUEL DE 
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION DE MASAS. 
GUSTAVO GILLY. ESPAÑA 1989. 

17.- RODA SALINAS, BELTRAN DE TENA 
h 	INFORMACION Y COMUNICACION. 11  fi 

GUSTAVO GULLY EDITORES BARCELON 1989. 

ESTEINOU M. JAVIER. 
EL SURGIMIENTO DE LOS APARATOS DE COMUNICACICk 
DE MASAS Y SU INICIAC1ON EN EL PROCESO DE A^--- 
MULACION DE CAPITAL. 
CUADERNOS T1COM fi10 UAM. XOCH. 

GODET JAIME 
ANTOLOGIA SOBRE LA COMUNICACION HUMANA. 	 C4 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. U.N.A.M. 
PP. 131-202. 

▪ JIRI ZEMAN, WEINER NORBERT ET. AL 
COLOQUIOS DERAYAMUUNT: SIGNIFICACION FILOSO-
FICA DE LA IDEA DE INFORMACION. SIGLO XX 
EDITORES MEXICO PP 203-222. 

• TODOROV, TRISTAN. DUCROT OSWALD. 
DICCIONARIO ENCICI.OPEDICO DE LAS CIENCIAS DEL 
LENGUAJE. 	 t.3 

SIGLO XXI EDITORES. MEXICO 1989. 

2 

3 

1.- MENENDEZ ANTONIO. 
COMUNICACION SOCIAL Y DESARROLLO 
EDICIONES U.N.A.M. 

6 

C5 



NO. 1 B IBLI OGT-W I A 

• 
CLAlU17_ . 

- • _ 

C"/ 
7.- FACES J.B. FERY B. CORNILEP. 

DICCIONARIO DE COMUNICACION. 
EDITOR904 BS. AS. 

a la semi° 	CU  
.- ECO UMBRETO. 

LA ESTRUCTURA AUSENTE (Introducción 
tica). 
EDITORIAL LUMEN BARCELONA. • 

O LO 
10. FROME ERICK. ZULUKY H. 

PSICOANALISIS Y BUDISMO ZEN 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA. MEX. 

C1 I 

. CARUSO IGOR. 
LA SEPARACION DE LOS AMANTES. 
SIGLO XXI EDITORES MEXICO 1988. 

C1.2 

LERBINGER OTTO. 
DISEÑO PARA UNA COMUNICACION PERSUASIVA. 
EDICIONES EL MANUAL MODERNO MEXICO. 

.- FERRER RODRIGUEZ EULALIO. 
COMUNICACION Y COMUNICOLOCIA. 
EDICIONES EUFESA. MEXICO 1988. 

13. MC LUHAN MARSHALL. - 
LA COMPRENSION DE LOS MEDIOS MAS1Vúj COMO EX- 
TENSIONES DEL HOMBRE. 

110.- PRIETO CASTILLO DANIEL. 
RETORICA Y MANIPULACION MASIVA. 	 10 
EDIT. EDICOL. MEXICO 1A. PARTE. 

11.- GIRAUD PIERRE. 
EL SIGNIFICADO Y LA SIGNIFICACION. 	 11 

12 

13.- BERLO DAVID. 
IBIDEM. CAP. VIII. DIMENSIONES DEL SIGNIFI- 'i 13 

P 	CADO. PP. 145-164. 

P 	EN JAIME GODET OP. CIT. PP. 249-256 

7 
12.-BARThES ROLAND. 

SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE. 
EN GODET JAIME OP. CIT. PP. 257-274 

C OMPL.E1-117/.1T BASICA ¡CLAVE 
- 	 

	

!! 	8 .- PRIETO CASTILLO DANIEL. 
DISCURSO AUTORITARIO Y COMUNICACION ALTERNA- 
TIVA. 
EDIT. PROMEXA. MEXICO 1969. 
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NORnS 

1_ --DE LOS ALUMNOS: 

DEBERAN CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ENSENANZA- APRENDIZAJE DESCRITAS EN EL PROGRAMA, PODRAN PREGUNTAR SUS DUDAS Y DEBATIR EN CASO NECESARIO LO 
!::,...PUESTO POR EL PROFESOR, PERO, SIEMPRE CON OBJETIVIDAD. 
-TENDRAN QUE CUBRIR UN Bez DE ASISTENCIA A CLASES PARA OBTENER EL DERECHO A PRESENTAR LA INVESTIGACION, TRABAJO FINAL, EXAMEN FINAL ORDINARIO Y SER 
PROMOVIDO EN CASO DE APROBAR. 

-PUNTUALIDAD: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL RETARDO REBASE 3Q MINUTOS INICIADA LA CLASE. 
-POR SER INDISPENSABLE, DEBERA CONTAR CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO, SIENDO OBLIGATORIO CONTAR EN CLASE CON EL MATE- 
RIAL REQUERIDO PARA LA MISMA, DE NO SER ASI, SE CONTARA ESTA COMO INASISTENCIA. 
-LOS TRABAJOS REQUERIDOS TENDRAN QUE SER ENTREGADOS EN UNA UNICA FECHA, SEGUN LO SOLICITADO Y TENDRA QUE CUBRIR UN MINIMO DE LIMPIEZA, CLARIDAD Y 
CALIDAD,PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACION, REITERANDO QUE NO HAY POSTERGACION EN LA ENTREGA DE TRABAJOS. 
-TODAS LAS PRACTICAS DE CAMPO SON TE CARACTER OBLIGATORIO Y NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA NO ASISTIR A ELLAS. ESTAS PRACTICAS PODRAN SER, LA¡ 

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS CULTURALES, VISITAS A LUGARES PUBLICOS, VISITA E INTERUENCION EN COMUNIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES, MA- 
NIFESTACIONES POPULARES. 
-LAS PRACTICAS DE CAMPO SE APEGARAN A LO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE. 
-LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS SE APEGARAN A UN FORMATO ESPECIFICO. 

2 _- DE LOS PROFESORES : 
LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD DEL PROFESOR SO BASICAS E INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO DESARROLLO DEL CURSO. 

-QUE PRESENTE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE Y LO SOMETA A CLARIFICACION Y EVPLICACION FRENTE AL GRUPO. 
-QUE SOLICITE CON ANTELACION LOS UTENCILIOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES BIBLIOGRAFIOS, HEMEROGRAFICOS Y AUDIO-VISUALES REQUERIDOS PARA EL 
DESEMPENO ADECUADO DEL CURSO. 
-QUE ACLARE DURANTE EL CURSO LOS PROBLEMAS, DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN CLASE Y EYTRACLASE. 
QUE SE APEGUE AL PROGRAMA PRESENTADO. 
QUE HAGA LAS MODIFICACIONES,AJUSTES CON FLEVIBILIDAD Y EN ACUERDO AL CONSENSO DEL GRUPO. 
QUE REVISE Y ENTREGUE LAS EVALUACIONES SEGUN LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO. 

3 --- DEL CURSO: it 

I.- UPOSICION DE UN TEMA BIBLIOGRAFICO: ESTA SERA EVALUADO PUNTUALMENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

-EL E<POSIUR NO DEBERA LEER ELMATERIAL CIBLIOGRAFICO, SINO QUE COMUNICARA LA INFORMACION AL RESTO DEL GRUPO DE ACUERDO A SU PROPIA COMPRENSION. 

EL ALUMNO O EL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTE EXPONIENDO EBERA PROCURARSE PORQUE LA EXPOSICION NO SEA TEDIOSA, POR LO CONTRARIO QUE SEA ÁGIL Y AMENA, 
UTILIZANDO PARA ELLO LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE TENGA DISPONIBLES. 
ELzYF- OSIIOR Y/0 EL RESTO DEL EQUIPO DEBERA RESPONDER CON ACIERTO LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS, QUE LE HAGAN EL PROFESOR O EL GRUPO EN GENERAL 
-EL EYPOSITOR Y TODOS LOS INIEWANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA EXPONER ALGUNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION O TRABAJO ENCO- 
MEND,:(DO; CUALQUIER MIaBRO NO  	Nu SERA EVALUADO SEA CUAL FUERE SU JUSTIFICACION. 



ISIA 11.ALJACIIIN TENZRA UN ,.¡ALOR DE IO (.DIEZ) 	_'L. ..:=J 	 (CIEN) POSIBLES QUE EL ALUMNO PODRA CONSEGUIR DURANTE LOS PERIODOS DE DALUA- 

I1AELIAL 	TINAI ORDI:ARIA DEL CURIO. 

IAS 	 INDIVIDIJAT7S 	LITAD RELACIoAS CON A L7;.EOMACION QUE SE ESTA EY:PONIENDO TENDRA UNA VALORIZACION DE 5 ,  (CINCO) PUNTOS 

ADII1LES, IN ELLA PODRAN IJ-J_ERJINIR CISALQUIER 'T -InERI. DEL 

EJALADICN EE 2NA INVESTICCIC:N DE CA MEO, DIElICCrAEICA. AVDIO)IDIGRAFICA. ESTA EVALUACION TAMBIEN SERA INDIVIDUAL O POEEL EQUIPO SEGUN EL CASO 

EI LA CALIDAD DE ERAB 	Ji0: SE PRESEI(IIS, OETEN:A UN VALOR DE 49 (CUARENTA) PINITOS DE LOS 1 	(CIEN) POSIBLES DURANTE LriS 2.,IPTriDriS DE 

b.I.U..nL 	 .1)5J.,ftARU, LEL ,I1jR, 

	

(-J 	 IHLUACIal 	SER INI1JIDUAL 	DE GPIJPO, SEGUN EL CASO 	DE IVJJERDC,  CON LA CALIDAD DEL 

	

REPRESIN:I EL "177:j.::, E 	' N tAL E "Hl 23 JJE'ift17.1,  PdN-U:,  DE LOS If.-53 (CIEN) POSIBLES DURANTE LOS PERIODOS DE EIALUACW1 PARCIAL 

OfIDP.ARIA DEL ZUESO. 

PAOTALIS LE C;I'lLIIINIOS 	TAREAS. ESTOS SEDAN INDIVIDUALES V LA CALIFICACION MINIMA DE APROBACION PARA CADA UNCT DE ELUS SERA DE 

HNICIS. ESTAS EVALUACIES SEPAN AFECTUADAS EN DOS EAMEIS PARCIALES Y UNO ORDINARIO AL FINAL, Y SERAN DERIVADAS DE LOS CAPITUL=7:5 DI 

-• 	 l'i:,c2CFJ,rtAT:1As 	 :E 	 DERESPU3TA 	 z)BJETilh:f, PIS-PUESTA UBRE O DE ENSAYO SEGUN C1)11UENGA. TOD(15 E_ OS EYAHEHES 

AFi',".EA 	 UN 9AUE DE 	:TRLITAj i'IWUJS DE 	120 (CITO) PIISIBLES QUE 	ALUMNO PURA CONSEGUIR PO CADA YUALIJA- 

O-RDINARIA DEL JRSO 

Er4 II7AL: ESTA EJALUACION SETA TAhBIEN INDIUIDUAL E INCLUI4 TODO EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO REVISADO DURANTE TODO EL CURSO. Sk)LO PODRA SER 

•SI CUMPLE C{1. LAS ESI1FULAOIONES REGLAMENTARIAS EN TIEMP V EN FORMA. 

S›:.EIOS DE PRESENTAR 	fiNAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUIINOS 

QUE HAYAN APROBADO LAS EUALUACTONES PARCIALES BROI1EDIO DE UNA CALIFICACION MININA DE 95 (OCUENTA Y CINCO) Y CUBRAN EL 92-i. DE ASISTENCIA. 	ft 
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PS ICOLOcGIA SOCIAL.. 

lisIGN4UnA Dr ruCoLoGtA 	 ORIENTADA HACIA EL CONOCIMIENTO Y LA CRITICA DE DIFERENTES CONCEPTUALIZACIONES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 

ACTUAL. DESTACANDO EN SU ANALISIs, LA ESTRUCTURA Y SESGOS EPISTEMOLOGICOS, LA FORMALIZACION Y NIVELES DE MARCOS TEORICOS, SUS PARADIGMAS CIENTIFICOSili  

:SJS mETAPARADIGMAS Y SU AMBITO DISCIPLINAR, PRETENDIENDO CONJUNTAR A MANERA DE ANALISIG-SINTESIS NO SOLO EL LADO TEORICO, SINO TAMDIEN EL LADO DE LA,; 

OPEEACIONALIDAD METODOLOGICA, DERIVADA DE LOS FENOMENOS PSICOSOCIALES, CON EL PROPOSITO DE ENCONTRAR RESPUESTAS ACORDES CON LAS NECESIDADES 	DEMAN- 

	

:DAS 	LA SOCIEDAD DETERMINA RISTORICMEIdE, RESTIJEGTAS QUE INCIAN En UNA APRECIACION Y PRECISION DE LA INDETERMInACION PSICOLOGICA Y SOCIAL DEL 

ni MlO.;.TETO DE L; FSICUIDGIA SOCI:d„ REZEEILO ESTE A LA IIIIEFACCI 	PZICCS)CIAL, EN PARTICULAR A LA INTERSUBJETIUIDAD. 

IENDERA A RELACIONARSE DiRECIAMENTE CON FENOMENO 1-sICACOS A NIVEL SOCIAL, DEL ENTORNO INMEDIATO Y CIRCUNDANTE DE LA COMUNIDAD, 

CuAL HARA HINCAPIE EN CONTACTAR ESCENARIOS DE INSERCCION DEL ALUMNO, ESPACIOS DE INTERUENCIOH PSICOLOGICA DONDE  PUELA ADIESTRARSE DIRECTA-

mENTE APLICANDO METODOS Y TECNICAS DE INVESTICACION SOCIAL BASICAS EN rsicomill SOCIAL, PRETENDIENDO CON ELLO QUE LA PRACTICA QUE PUDIERA REALIZAR 

	

a 	CONTACTO COMUNITARIO, NO SOLO LO SENSIBILICE DE LOS PROBLEMAS HICOSOCIALES Y OTROS, SINO TAMBIEN QUE LO CAPACITE EN SELECCIONAR TECNICAS, 

.TAREAS ADECUADAS EN DIAGNOSTICOS Y .JC,LtiCICN DE ALGUNOS PROBLEMAS OVE LE PRESENTEN. 
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q 	Conocimientos previos. 
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HABER ACREDITADO LA ASIGNATURA DE COMUNICACION 
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1 	OBJETIVOS GENERAUR 

QUE AL ALUMNO : 

— COMO RESULTADO ANAL;ITICO CRITICO ETYTUAL, IDENTIFICARA LOS ALCANCES DE LA EVOLUCION HISTORICA Y DEL ESTADO ACTUAL DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

—AL FINAL DEL CURSO CURSO, ANALIZARA Y CONOCERA LOS FUNDAMENTOS Y AUTORES DE LA PRINCIPALES MICROTEORIAS, TEORIA DE ALCANCE MEDIO, PARADIGMAS, 

METAPARADIGMAS Y EL AMBITO DISCIPLINAR DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

—REVIZARA Y ANALIZARA LAS DIVERSAS CONSTRUCCIONES TEORICO METODOLOGLCO QUE LE APORTEN CONCEPTOS RASICOS PARA LA INTERPRETECION, ESIPLICACION Y 

COMPRENSION DE LOS FENOMENOS PSICOSOCIALES A LOS CUALES ENFRENTARA EN SU EJERCICIO PROFESIONAL. 

—DELIMITARA PROBIEMATICAS PSICOSOCIALES ESPECIFICAS A TRAUES DE CATEGORIAS DE ANALISIS DE LA SOCIEDAD QUE LE PERMITAN VINCULAR LA TEORIA DE LA 

PSICOLOGIA SOCIAL Y LA PRACTICA PROFESIONAL EN SU PROCESO FORMATIVO. 

—DISENARA, APLICARA Y PRESENTARA RESULTADOS DE UNA INUESTIGACION DE CAMPO DE TEMATIZA PSICOSOCIAL, DESARROLLADA DURANTE EL PERIODO ESCOLARIZADO 
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INDICE DE UNIDADES 	 .No. 

PRIMERA UNIDAD TEMATICA. 

1. CI.,NCEPTUALIZACION HISTORICA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 

7;1:1. PERSPECTIVA HISTORICA DE LA PSIOLOGIA SOCIAL. 

1.2. OWETO DE ESTUDIO DE LA PSIOLOGIA SOCIAL. 

1.3. PRINCIPALES ÁREAS DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

1.3.1. PERCEPCION SOCIAL Y ATRIEUCION. 

-1.3.2. ACTITUDES Y OPINIONES. 

1.3.3. COMUNICACION. 

1.3.4. CULTURA Y PERSONALIDAD. 

1.3.5. MASAS Y GRUPOS MINORITARIOS. 

SECluNT.A UNIDAD. 

'2.- MODFLOS PARAI:1"ATIOS Y METAPARIG:JICOS EN PSICOLOGIA buLir4L I 

.1. SOCIOFSICOANALISIS. 

2.1.1. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.2. HICOANALISIS CULTURALISTA. 

2.1.3. PSICOANALISIS INTERPERSONALISTA. 

CONDUCTISMO SOCIAL. 

2.2.1. APRENDIZAJE SOCIAL. 

2.2.2. CONDUCTA VEREAL OPERANTE. 
"2.2.3. INTERACCION SOCIAL-INTERCAMBIO. 

URCERA UNIDAD. 

3. MODELOS PARADIGMATIOS Y METAPARADGMATICOS EN PSICOLOGIA SOCIAL II. 

3.1. SOCIOCOGNITIVISMO. 

PERCEPCION Y MOTIVACION SOCIAL. 

INFLUENCIA SOCIAL. 

COGNICION SOCIAL. 

3.1.1. ..00IOCOGNITIVISMO FORMAL. 

1.2. INTESACCIONISMO SIMBOLICO. 

3.2.1. TEORIA Y METODO. 

.3.2.1.1. EL ACTO SOCIAL Y LA PERSONA. 

3.2.1.2. TECRIA DE LA ACCION SOCIAL.  

3.2.2. INTERACCIONISMO SIMBOLICO. 

3.2.2.1. IEORIA Y METODO. 

j.2.2.2. INDUCID:ISM(' DE BLUMER. 

3.2.2.3. ANALISIS DRAMATURGICO DE GOFFMAN. 

3.2.3. ETNOMETODOLOGIA. 

3.2.3.1. ACTITUD NATURAL Y LA INTERSUBJETIUIDAD (SCHUTZ). 

3.2.3.2. LAS REGLAS Y ORDEN SOCIAL Y LOS EXPERIMENTOS (GARFINREL). 

3.2.3.3. ANALISIS CONVERSACIONAL DE SACAS. 

3.2.4. LA ETOGENIA. 

3.2.4.1. DESARROLLO Y APLICACIONES DEL ENFOQUE DE MARRE. 

3.2.4.2. REALISMO CRITICO DE SECORD. 

CUARTA UNIDAD. 

4. MODELOS PARADIGMATIOS Y METAPARADIGMATICOS EN PSICOLOGIA SOCIAL III. 

4.1. PSICOLOGIA SOCIAL MARXISTA. 

4.1.1. PSICOLOGIAS SOCIALES MARGINALES. 

4.1.2. PSICOLOGIA SOCIAL SOUIETICA. 

'4.1.3. PSICOLOGIA SOCIAL Y MARXISMO FRANCES. 

'4.1.3.1. SOCIOGENESIS Y DIALECTICA EL YO. 

4.1.3.2. ALIENACION DE LA UIDA COTIDIANA. 
4.1.4. FREUDOMARXISMO. 

4.1 4.1. EL GRUPO BERLIN. 

4.1.4.2. LA ESCUELAE FRANRFURT Y LA TEORIA CRITICA. 

4.1.5. PSICOLOGIA SOCIAL Y EL MARXISMO FENOMENOLOGICO. 

4.1.5.1. FENOMENOLOGIAMARVISMO. 

,4.1.5.2. PSICOSOCIOLOGIA DE LA LIBERTAD. 

rSICOSOCIOLOGIA DE LA NECESIDAD. 



flICULSE Cr.lb FII.r.OFI  

1  OBRE DE LA UNIDAD: comcEPTuALIzAtoTEIMS57.a;LA FSII:UOGi,c1. '"7
,7-r,1=1,I=: :-,,-7: - ,: -:--".11-'..  

PSICOLOGIA SOCIAL 	 1-' 	"-- 	- ' 	- 	- -- '-'-- --1-.'"11-  : :—.'i- -:-1- 1  '' 1:. 1-E:: ::'-:---1: 1-  EI_ 

 ;1i SECUEbc“, .1-iFi7n1AL )i!iCULI,F,SE Clj DIIPIO DE rt,-,'.':(7.-.: :z7,:.:. 	',7».  

ILAD-21:,T9FH DE CT,IFUT;,:ZUJ. TLLEE, LE 7..;. ETEEYIS: II. 

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: IDENTIFICARA, CLASIFICARA, EYFLICARA, DEFINIRA Y RESUMIRA EL CAMPO CIENTIFICO DE LA UICOL.:..r,IA 

SOCIAL, ASI COMO SU DESARROLLO HISTORICO 

RELACIONARA DESDE EL AMBITO DISCIPLINAR PSICOSOCIAL LAS DERIVACIONES METAPARADIGMATICAS, PARADIGMATICAS. DE TEORIAS DE ALCANCE MEDIO Y MICROTEORIAS DEL 

MISMO 

HIDENTIFICARA LA APLICABILIDAD DE LA PSICOLOGIA SOCIAL TANTO EN LA AREAS DE CONOCIMIENTO COMO EH LOS CAMPOS DE INTERVECION DE SU PRACTICA PROFESIONAL. 

-ELABORARA POR ESCRITO UN DISCURSO CON LA IEMATICA DE LA UNIDAD. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

  

:1  
IrDURACION: 

 

UNIDAD NUMERO: UNO REQUISITOS: =14 	,-2=; -11:. E: 

    

     

ACTIVIDADES. 	71IT:LIOGEAF. 

iOBJETIVOS ESPECIFICOS: 
	 PRODUCTO: 	ENSENANZA-APRENDIZAJE 

1.1. PERSPECTIVA HISIORICA DE LA 	EL ALUMNO: 
	 T.E. 	R.D. 	A.A. 	BASIC COmrL. 

PSICOLOGIA SOCIAL. 	 1!-ANALIZARA EL DESARROLLO HISTORICO DE LAS DIFERENTES APROXIMACIONES 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO DE LA .:TEORICAS PSICOSOCIALES Y SUS C9RRESPONDiENTES AUWEES. 

PSICOLOGIA SOCIAL. 
	

1 -DELIMITARA LOS FUNDAMENTOS HISTORICOS Y IEORICOS IMPLICITOS EN EL 	
TETF:L-, 

1.3. PRINCIPALES AREAS DE ESTUDIO "DESARROLLO DE LA FSICOLOGIA SOCIAL. 

DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 	Yi-IDENTIFICARA LAS APORTACIONES TEORICO-METODOLeGICAS DE LOS DIFEREN- 

1.3.1. PERCEPCION SOCIAL Y ATRIBU-TES AUTORES ESTUDIADOS EN LA UNIDAD. 
CION. 	 1-IDENTIFICARA LOS MARCOS TEORICOS PSICOSOCIALES COMO PARADIGMAS Y 

1.3.2. ACTITUDES Y OPINIONES. 	;IMETAPARADIGMAS CIENTIFICOS Y AMBITO DISCIPLINAR. 

1.3.3. COMUNICACION. 	 ',i-DISTINGUIRA EL CARACTER DE APLICABILIDAD DE LAS MiCROTEORIAS, 

1.3.4. CULTURA Y PERSONALIDAD. 	¡;TEORIAS DE ALCANCE MEDIO, PARADIGMAS, METAPARADIGMAS PSICOSOCIALES 

1.3.5. MASAS Y GRUPOS MINORITARIOSAREAS DE ESTUDIO Y CAMPO DE INTERUENCION DEL PSICOLOGO 

TEMA: 

TEI 	FD2 H:1-1 

EL 



JNIDAD NUERO: 	DOS 

40MBRE DE LA UNIDAD: 	 I. 
MODELOS PAHADIGMATICOS Y METAPARADIGMATICOS EN 

PSICOLOGIA SOCIAL I 

1, 
TOS:.  

IDEM PRIMERA UNIDAD mIATICA 

)BJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA UNIDAD, EL ALUMNO: 

—POR MEDIO DEL ANALISIS CRITICO, IDENTIFICARA, DIFERENCIARA, INTERPRETARA Y EXPLICARA LOS MODELOS DEL PSICOANALISIS SOCIAL; DEL CONDUCTISMO SOCIAL, DESDE 

JNA PERSPECTIVA PARADIGMATICA, METAPARADIGMATICA Y DEL AMBITO DISCIPLINAR DE LA FSICOLOGIA SOCIAL. 

—ELABORARA UN DISCURSO ESCRITO ALUSIVO A LA TEMATICA DE LA UNIDAD. 

—PRESENTARA POR ESCRITO EL TEMA—TITULO, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, MARCO TEORICO—METODOLOGICO, RUTA CRITICA. 

2.1.1. FUNDAMENTOS TEORICOS. 	—COMO RESULTADO DEL ANALISIS CRITICO 
	 FD-1  

2.2.2. PSICOANALISIS CULTURALISIA. TERISTICAS DE CADA UNO DE LOS MARCOS 

2.2.3. PSICOANALISIS INTERPERSONA—LA UNIDAD. 

LISIA. 	 .—ENUNCIARA LOS DIFERENTES NIVELES DE ABSIRACCION DE CADA UNA DE LAS 

2.2. CONDUCTISMO SOCIAL: 

2.2.1. APRENDIZAJE SOCIAL. 
2.2.2. CONDUCTA VERBAL OPERANTE. 

2.2.3. INTERACCION SOCIAL—INTER— 

,'CONCEPCIONES TEORICO—MEIODOLOGICAS ANALIZADAS FARADIGAMATICA Y META — 

JARADIGMATICAMENTE. 
irFETII :E ',!—DEFINIRA CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE ESTAS LINEAS DE FENSA— 

illIENTO, SU ORIGEN Y CONCEPTOS BASICOS, FUNDAMENTALES, ASI COMO DE SUS:-  
11 

CAMBIO. 
REPRESENTANIES Y APORTACIONES A LA TEORIA PSICOSOCIAL ACTUAL. 

'—DESCRIBIRA EN CUADRO SINOPTICOS LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CADA 

hUNO DE LOS MODELOS 

''—.ELABORARA UN PROYECTO DE INUESTIGACION DE CAMPO, EY—POST—FACTO EN 

LAS QUE SE CONTEMPLE TANTO EL TEMA—TITULO, PLANTEAMIENTO DEL FROBLEMA 

)9BJETIVO,MARO TEORICO METODOLOGICO, RUTA CRITICA A REALIZAR. 

—PRESENTARA DICHO PROYECTO FARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE. 

   

   

TEMA: 
	

OBJETIUOS ESPECIFICOS: 

2.1.SOCIOPSICOANALISIS: 	 ,EL ALUMNO: 

TEXTUAL, IDENTIFICARA LAS CARAC—L 

Y ENFOQUES TEORICOS A REVISAR 	
1 

 

ACTIVIDADES 	BIELIOGRAF. 
PRODUCTO: I  ENSENANZA—APRENDIZAJE  	 

T.E. R.D. 	A.A. 

• :FI . 7: 1  

5:1 

11.1 

TE9 	FD1P 



UNIDAJTS IEMn.T! 	I u 11. 

,UNIPAD NUMERO: TRES 	WURICiON: 040imoS. 

''Y,TIIIKE DE LA UNIDAD: 
MODELOS PARADIGMATICOS Y METAFARADIGMATICOS 

¡OBJETIVO DE LA UNIDAD AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: 

1-POR MEDIO DEL ANALISIS CRITICO TEXTUAL, IDENTIFICARA, DIFERENCIARA, INIERPREIARA Y EXPLICARA LOS MODELOS DEL :,OCIOCOGNITIVISMO Y DEL INVLIA-7.C1 1.NI'm'; 

ISIMBOLICO DESDE UNA PERSPECTIVA PARADIGMATICA, METAPARADIGMATICA Y DEL AMITO DISCIPLINAS DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

-PRESENTARA LOS AVANCES DE SU INVESTIGACION DE CAMPO. INSTRUMETACION (DISENO Y APLICACION DE PILI,TEO%. MUESTREO, PILOTEO, RECABACIC,N DE 	 7:7 LA 

1APLICACION DEL PILOTAJE. 

    

AcTIVIDATIES 
PRODUCTr?: 	ENSINATZA-APRENDI:AjE I 

   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

     

        

    

T.E. 	R.D. 	A.A. 	L'Age  5m L; 

     

         

3.1. SOCIOCOGNITIVISMO: 

"3.1.1. PERCEPCION Y MOTIVACION 

SOCIAL. 

3.1.2. INFLUENCIA SOCIAL. 

'3.1.3. COGNICION SOCIAL. 

'3.1.4. SOCIOCOGNITIVISMO FORMAL. 

.3.2. INTERACCIONISNO SIMBOLICO: 

3.2.1. LA TEORIA DEL ROL 

3.2.1.1. EL ACTO SOCIAL Y LA 

PERSONA. 

3.2.1.2. TEORIA DE LA ACCION 

SOCIAL 

3.2.2. INTERACCIONISMO SIMBOLICO. 

3.2.2.1. TEORIA 	MEIODO. 

3.2.2.2. INDUCTIUISNO DE BLUMER. 

3.2.2.3. ANALISIS DRAMATURGICO DE 

GOFFMAN. 

9.2.3. ETNOMETODOLOGIA. 

3.2.3.1. ACTITUD NATCAL Y LA IN- 
TERSUBjETIVIDAD (SCHUTZ) 

EL ALUMNO: 

CADA UNO DE LOS INCISOS DE LA UNIDAD, IDENTIFICARA LAS CARACIESIS- • 

TICAS DE CADA UNO DE LOS MARCOS Y ENFOQUES TEC/RICOS CONTEMPLADOS EN 

;;LA UNIDAD. 

-DESCRIBIRA CONCEPTUALMENTE DESDE UNA PERSPECTIVA PARADIGMATICA Y ME-

JAPARADIGMATICA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE CONFORMAN EL AMBITO 

DISCIPLINAR DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 	 SA:= 

11-DESCRIBIBA EN CUADROS SINOPTICOS LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CADA' 

DE LOS ENFOQUES PSICOSOCIALES CONTEMPLADOS EN LA UNIDAD. 

;!-APLICARA EN UNA INUESTIGACION DE CAMPO EL PROYECTO A DEsAinui.R. 

DONDE SE CONTEMPLEN LOS SIGUIENTES PUNTOS A REALIZAR: 

A.- FASE DE CONSTUCCION DE INSTRUMENTOS. 

B.- FASE DE PILOTEO. 

Int - 

Fr-lj 



7E11 

, 	
7 r~aGawav asawove,ww.o.- 

DUR 	
( 

PCION: 	 liREQUISITOS: 

ti 

UNIDAD :L RO: CUATRO 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 
MODELOS PARADIGMATICOS Y .nTAPARADIGMATICOS EN 

PSICOLOGIA SOCIAL iii 

IDEM UNIDADES TEMATICAS I II, lii. 

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: 	
OWEINO DE LA UNIDAD.  

POR MEDIO DEL ANALISIS CRITICO TEXTUAL, IDENTIFICARA, DIFERENCIARA, INTERPRETARA Y EXPLICARA EL MODELO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL MARXISTA, DESDE UVA Fihi- 

PECTIVA PARADIGMATICA,Y METAPARADIGMATICA Y DEL AMBITO DISCIPLINAR DE LA PSICOLOGIA_SOCIAL. 

A MANERA DE SINTESIS TEORICA METODOLOGICA, APLICARA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN ESTA Y ANTERIORES UNIDADES DEL PROGRAMA EN LA PRESENTACION DE RESULTA 

DOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA DURANTE EL CURSO. 

    

ACTIVIDADES 	ZIRLIOGRAF. 
PRODUCTO: 	ENSENANZA-APRENDIZAJE 

    

 

TEMA: OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

     

   

, I.E. 	R.D. 	A.A. 	BASIC 

 

      

4.1. PSICOLOGIA SOCIAL MARXISTA. iEL ALUMNO: 

   

 

IE1 	F.D:- 	 EE 

4.1.1. PSICOLOGIAS SOCIALES MARGI-1:-EN CADA UNO DE LOS INCISOS DE LA UNIDAD, IDENTIFICARA LAS CABACTERIS: 
FIi,:. 15: 	E:  

HALES 	 iTICAS DEL MARCO TEORICO-METODOLOGICO CONTEMPLADOS EN LA UNIDAD. F, IE i 7:-1  

4.1.2.PS1COLOGIA SOCIAL SOUIETICA.:-DESCRIBIRÁ CONCEPTUALMENTE DESDE UNA PERSPECTIVA FARADIGMAIICA Y ME-. : ' 	..,JFI.:.. 
4.1.3. PSICOLOGIA SOCIAL Y 	JAPARADIGMATICA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE CONFORMAN EL AMBITO 

MARXISMO FBANCES 	 ; DISCIPLINARIO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL. 

4.1.3.1-PSICOLOGIA SOCIAL CONCRETA:-DESCRIBIRA EN CUADROS SINOPIICOS LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL EN-

4.1.3.2. SOCIOGENESIS Y DIALECTICA50QUE PSICOSOCIAL CONTEMPLADOS EN LA UNIDAD 

DEL YO. 	 HPRESENTARA.EL AVANCE FINAL DE LA INUESTIGACION DE CAMPO REALIZADA 

4.1.3.3. ALIENACION DE LA VIDA `.DURANTE EL PERIODO ESCOLARIZADO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE TAL IN- 

COTIDIANA. 

4.1.4. EL FREUDOMARYISMO. 	 C.- FASE FINAL: Aplicacion, recoleccion de datos, análisis estadisti 

4.1.4.1. EL GRUPU LERLIN. 	co, presentacion de resultados, comentarios. 

.4.1.4.2. ESCUELA DE FRNAKFURT Y 

TEORIA CRITICA. 

4.1.5.- PSICOLOGIA SOCIAL Y EL 

MARXISMO FENOMENOLOGICO. 

4.1.5.1. FENOMENOLOGIA/MARXISMO. 

4.1.5.2. PSICOSOCIOLOGIA DE LA 

LIBERTAD. 

4.1.5.3. PSICOSOCIOLOGIA 	DE LA 

NECESIDAD. 



rmoTkin” 	, 
M.141 

:MORALES. FRANCISCO, EI.AL. 

7EICOLOGIA SOCIP APLICADA. 

:EDITORIAL DISCLr7 DE BROWER, FSPANA, 1585. 

:MUNHE, FREDERIC. 

TSICOLOCIA SOCIAL DE LOS MARGINADOS 

EDITORIAL HEEDER, ESPANA 1955. 

;10SCOUICI, SERGE. 

FSICOLOCIA SOCIAL 

EDIURIAL PAIDOS. ARUNTINA 1987. 

DEUTSCH, M. YRAUSS, R.M. 

:TEORIAS EN PSIOLOGIA SOCIAL. 

1JEDITORI4L PAIDOS.MEYICO;  1974 

1!91. 

512 

„4, 	r 
r, 

EiCE;. Lun. 

RISIORICA A LA PSICC,LOGIA 
UINCE5-UnE5. ESFANA 1979: 

4jFALES. FRANCISCO, J. AL. 
ES- 1COLOGIA SOCIAL 

MACGRA4 HILL, ESBANA 1994. 

FREDERIC. 

EL INDIUIDUO 	LA SOCIEDAD. 
FR:MJCI:-.,ZS 	

FULLICACIONES UNDERSUARIAS, S.A. WIRCELNA 190. 
'L'ILLIJECA liNiUERSITARIA DE CIENC1 	SOCIALES. Serie M.4.9Gr. 
ELANCO, AMALIO. 

.CINCO IF.,, DICIOIIES EN PSICOLOCiA SOCIAL. 

EDIBIAL HEDER, BARCELONA, 1 9SJ 
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N(MBIE DE LA ASIGNATURA; PROCESO GRUPA L 
.....n=r75=112721==27=121.6=~ 	 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

30- 	 FASE: 6o SEMESTRE 	:CLAVE: 	607 CREDITOS: 	8 GRUPO: 

ATEA CURRICULAR: 	BLOQUE SOCIA L TIPO DE ASIGNATURA: 	 OBLIGATORIA - 

TOTAL DE HORAS: 'HORAS TEORICAS: HORAS PRACTICAS: 

OB 

I 
I Pil CONSEJOS ACADEMICO Y GOBIERNO DE LA 

i 	 : i 	i 

I 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 	í 

FECHA"="'==="="-"-====i 
FEBRERO DE 1995 

Y. ISTORIAL 

1 JULIO DE 1991 

1 JULIO DE 1994 

1 

ADYS 

FLÑ BORO: 

1 ?SIC. ALFREDO DIAZ Y SERMA. 

1 LIC. SOCORRO NUCAMENDI ESPINOZA. 

i :NES SAECHEZ DE EUSTAMANIE 11D.IFER 

ASIGNATURAS SIMULTÁNEAS 
	 ; 

!PSICOMETRIA II 

1 
1 	ASIGNATURAS CONSECUENTES 	 i 

	 í 
!PSICOLOGIA COLECTIVA Y POLITICA. 	 I 

I 
i 

1 
' 

4.••••••2~•~227 

-=====amumazi 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES 

PSICUOGIA SOCIAL 

1 

PSICOLGIA EYPERIEMENIAL IU  

1

INTEGRACION DE RECURSOS HUMANOS 

PSICOPATOLOGIA II  

I
PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA. 

1
TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA EDUCACION. 

1LABORATORIO DE PSICOLOGIA WERIMENTAL IU 
!TAL 	 GRUPOS.LER DE MANEJO Y CONDUCCION DE 	4  

;INGLES IU. 
1.! 	 



NORMAS 

:11. --DE LOS ALUMNOS : 
:1--DEBERAN CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DESCRITAS EN EL PROGRAMA, PODRAN PREGUNTAR SUS DUDAS Y DEBATIR. EN CASO NECEE:,PI; 

1,EXPUESTO POR EL PROFESOR, PERO, SIEMPRE CON OBJETIVIDAD. 

1-TENDRAN QUE CUBRIR UN 80% DE ASISTENCIA A CLASES PARA OBTENER EL DERECHO A PRESENTAR LA INVESTIGACION, TRABAJO FINAL, EXAMEN FINAL ORDINARIO Y 

i!PROMOVIDO EN CASO DE APROBAR. 

.1-PUNTUALIDAD: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL RETARDO REBASE 30 MINUTOS INICIADA LA CLASE. 

li-POR SER INDISPENSABLE, DEBERA CONTAR CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO, SIENDO OBLIGATORIO CONTAR EN CLASE CON EL MATE- 

ISIAL REQUERIDO PARA LA MISMA, DE NO SER ASI, SE CONTARA ESTA COMO INASISTENCIA. 

ii-LOS TRABAJOS REQUERIDOS TENDRAN QUE SER ENTREGADOS EN UNA UNICA FECHA, SEGUN LO SOLICIT ADO Y TENDRA QUE CUBRIR UN MINIMO DE LIMPIEZA, CLARIDAD Y 

jCALIDAD,PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACION, REITERANDO QUE NO HAY POSTERGACION EN LA ENT REGA DE TRABAJOS. 

1-TODAS LAS PRACTICAS DE CAMPO SON DE CARACTER OBLIGATORIO Y NO EXISTE JUSTIFICACION ALGU NA PARA NO ASISTIR A ELLAS. ESTAS PRACTICAS PODRAN SER, LA;,, 

;;ASISTENCIA A ESPECTACULOS CULTURALES, VISITAS A LUGARES PUBLICOS, VISITA E INTERUENCION EN COMUNIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES, MA- 

NIFESTACIONES POPULARES. 
1
-LAS PRACTICAS DE CAMPO SE APEGARAN A LO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE. 

11-LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS SE APEGARAN A UN FORMATO ESPECIFICO. 

12 -- DE LOS PROFESORES: 

11-LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD DEL PROFESOR SON BASICAS E INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO DESARROLLO DEL CURSO. 

1-QUE PRESENTE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE Y LO SOMETA A CLARIFICACION Y EXPLICACION FRENTE AL GRUPO. 

4-QUE SOLICITE CON ANTELACION LOS UTENCILIOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES BIELIOGRAFIOS, HEMEROGRAFICOS Y AUDIO-VISUALES REQUERIDOS PAIIA -T 

IDESEMPENO ADECUADO DEL CURSO. 

-QUE ACLARE DURANTE EL CURSO LOS PROBLEMAS, DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN CLASE Y EXTRACLASE. 

-QUE SE APEGUE AL PROGRAMA PRESENTADO. 

11-QUE HAGA LAS MODIFICACIONES,AJUSTES CON FLEXIBILIDAD Y EN ACUERDO AL CONSENSO DEL GRUPO. 

-QUE REVISE Y ENTREGUE LAS EVALUACIONES SEGUN LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO. 

13 	DEL CURSO: 

4.- EXPOSICION DE UN TEMA BIBLIOGRAFICO: ESTA SERA EVALUADO PUNTUALMENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

1-EL EXPOSITOR NO. DEBERA LEER ELMATERIAL BIBLIOGRAFICO, SINO QUE COMUNICARA LA INFORMACION AL RESTO DEL GRUPO DE ACUERDO A SU PROPIA COmPRENSION. 

ALUMNO O EL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTE EXPONIENDO EBERA PROCURARSE PORQUE LA EXPOSICION NO SEA TEDIOSA, POR LO CONTRARIO QUE SEA AGIL Y Ami:HA, 

;UTILIZANDO PARA ELLO LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE TENGA DISPONIBLES. 

-EL EXPOSITOR Y/0 EL RESTO DEL EQUIPO DEBERA RESPONDER CON ACIERTO LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS, QUE'LE HAGAN EL PROFESOR O EL GRUPO EN GENERALd 

!-EL EXPOSITOR Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA EXPONER ALGUNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION O TRABAJO rtiC0-

WENZADO; CUALQUIER MIEMBRO NO PRESENTE, NO SERA EVALUADO SEA CUAL FUERE SU JUSTIFICACION. 



P 	NOMAS 

I

I-ESIA EVALUACION TENDRA UN VALOR DE 10 (DIEZ) PUNTOS DENTRO DE LOS 100 (CIEN) POSIUES QUE EL A LUMNO YODLA Ck);;SEllifil DRANIE LOS 	II 

ICION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA ItipORMACION QUE Si: ESTA EVP:.-NIENDO TENDEA ii a, VALORIZACION DE 5 

!ADICIONALES, EN ELLA PODRAN INTERVENIR CUALQUIER MIEMLRO DEL GRUPO. 

EVALUACION DE UNA INVESTIGACION DE CAMPO, BIBLIOGRAFICA, AUDIOVIDEOGRAFICA. ESTA 2.7.U::_W.CION TANBTIN SERA INDIVIDikIL 	P2T,IL Uilf0 
1 

DEPENDERA DE LA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE PRESENTE, OBIENRA UN VALOR DE 43 (CUARENTA) PUNTOS DE LOS 153 (CIEN) FOSILLES DUANIE L. 

'EUALUACION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

EUALUACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO O TALLER: ESTA EUALUACION PODRA SER itildlibA1 O DE GRUPO, SEWN EL CASO '1.  DE AC(LaDO CON LA Ci.LI:AJ 

fjIEMA TRATADO QUE REPRESENTE EL TRABAJO, TENDRA UN VALOR DE 20 (VEINTE) PUNTOS DE LOS IU3 	POSIBLES DU[sANTE L05 TERIODOS DE EVAI.i,21C,i 

FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

EXAMENES PARCIALES DE CONOCIMIENTOS V/0 TAREAS. ESTOS SERAN INDIVIDUALES Y LA CALIFIUCION mialma DE APRO2ACION FARO CADA UNO DE EI.U3 

160 (SESENTA) PUNTOS. ESTAS EVALUACIONES SERAN AFECTUADAS EN DOS EXAMENES PARCIALES Y UNO ORDINARIO AL FInAL, Y SER.;.) DERIVADAS DE 1:S CAT-ITULI 

';LAS UNIDADES PROGRAMATICAS POR MEDIO DE EVAMENES DE RESPUESTA CERRADA U OBJETIVA, BESPUESTA LILE O DE ENSAYO SECUá COI4V,71A. TOI,JS 

:ADA UNO DE LOS EXAhENES APROBADOS OBIENDRA UN VALOR DE 25 (TREINTA) PUNTOS DE LOS 151-1 CIEM) Pv5íZLES QUE EL 	PODRA CEl.ijIll 7k 

!CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL URSO 

6.- EXAMEN FINAL: ESTA EVALUACION SERA TAMBIEN INDIVIDUAL E INCLUIRA TODO EL MATERIAL BIRLF/G¿AiIeu REVISADO DURahrE 71vDcJ EL CURSj. 

;;PRESENTADO, SI CUMPLE CON LAS ESTIPULACIONES REGLAMENTARIAS EN TIEMP Y EN FORMA. 

;-QUEDARAN FYVNIOS DE PRESENTAR EXAMEN FINAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUMNOS 

;;AQUELLOS QUE HAYAN APROBADO LAS EVALUACIONES PARCIALES PROMEDIO DE UNA CALIFICACION MININA LE Bb Cul:UNTA 7 CINCO5 Y CjLioiM EL 1.1:. 



PRESENTACION 

PROCESO GRUPAL 

LA ASIGNATURA DE PROCESO GRUPAL ESTA ORIENTADA HACIA EL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y MANEJO DE LAS TECNICAS DE MAS FRECUENTE UTILIZACION EN LA 

EXPERIENCIA GRUPAL, MISMA OUE ES CONTEMPLADS DENTRO DE LOS METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL, BAJO EL ENFOQUE DE LA RELACION DE 

LA INTERSUBJETIVIDAD. 

EL ALUMNO EN ESTE CURSO Y EXPERIENCIA VITAL DIRECTA. SE LE PROPORCIONARAN LOS ELEMENTOS BASICOS, FUNDAMENTALES DE LA CONCEPTUALIZACION, DINAMICA 

Y CONDUCCION DEL PROCESO GRUPAL, INVOLUCRANDOSE EN EL MISMO COMO UN MIEMBRO DEL MISMO GUPO EN ESA SITUACION Y EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ENSE-

NANZA APRENDIZAJE LLEVADA COTIDIANAMENTE EN EL SALON DE CLASES DURANTE EL CURSO. 

ESTA ASIGNATURA TENDRA EN PARTICULAR EL RELACIONARSE CON TODAS LAS ASIGNATURAS DEL BLOQUE SOCIAL, CON EL PROPOSITO Y CONSECUENCIA DE ESTABLECER 

UN MARCO TEORICO COMUN QUE DE LA REFERENCIA OUE PERMITA NO SOLO ELABORARINTERPRETACIONES, SINO TAMBIEN REALIZAR INTERVENCIONES ESPECIFICAS, EN 

LO GENERAL. LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA LE PERMITIRAN AL ALUMNO AMPLIAR SU ACCION A TODOS LOS CAMPOS DE INTERVENCION Y DE AREAS 

DE APLICACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL A DESARROLLAR. 

PERMITIRÁ ASIMISMO OUE EL ALUMNO SE INVOLUCRE EN SU PROPIO PROCESO FORMATIVO, COMO EL IDENTIFICARSE COMO PARTICIPE DEL GRUPO DE APRENDIZAJE EN 

CUESTION, DESARROLLANDO NO SOLO SUS CONOCIMIENTOS, CIERTAS DESTREZAS, SINO TAMBIEN EL DESARROLLO DE LO AFECTIVO ACTITUDINAL. 

SE VINCULARA CON EL TALLER DE MANEJO Y CONDUCCION DE GRUPOS CURSADA EN EL MISMO SEMESTRE, EN ESTE SE APLICARAN LAS DIFERENTES TECNICAS GRUPALES 

QUE SE CONTEMPLAN EN DICHO PROGRAMA. 



INDICE DE UNID1DES n 

PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA. 	 3.1.3. TERRITORIALIDAD. 

No. 

1.1. ECOLOGIA Y COMPORTAMIENTO. 

1.1.1. ECOLOGIA GENERAL. 

"1.1.2. ECOLOGIA SOCIAL. 

1.1.3. ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES. 

1.1.4. EDUCACION AMBIENTAL. 

1.2. HISTORIA Y TEORIA DE LA PSICOLOGIA AMBIENIAL. 

.1.2.1. ORIENIACION COGNITIVA. 

_1.2.2. ORIENTACION CONDUCTUAL. 

1.2.3. OREINTACION FENOMENOLOGICA. 

IZASLACION ECOLOGICA/AMBIENTAL 

.1.3.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO PROTECCION DEL 

1..3.1.1. POLITICA ECOLOGICA. CAP: IU. ART. 15 

1.3.1.2. INJESTIGACION Y EDUCACION ECOLOGICAS: SECCION UIII. 

PARTICIPACION SOCIAL: CAPITULO UNICO. ATR. 137, 138 

AFRIMMACION COGNITIUA DEL AMBIENTE: 

2.1. COGNICION AMBIENTAL. 

2.1.1. CONSTRUCCION DE MAPAS COGNITIU0S. 

2.1.2. COMUNENTES. 

FORMACION Y DESARROLLO. 

UARIABLES AMBIENTALES. 

2.2. PERCEPCION DEL AMBIENTE. 

2.2.1. PROCESO COGNITIVO DE LA FERCEFCION DEL AMBIENTE. 

"2.2.2. CALIDAD DEL AMBIENTE. 

2.2.2. 1ERCEPCION DEL RIESGO AMBIENTAL. 

2.2.4. FERCERCION ESTETICA DEL AMBIENTE. 

2.2.5. FERCEPCION Y ECOLOGIA. 

2.3. E.,1 ALUACION AMBIENTAL.  

3.2. PROBLEMAS URBANOS. 

3.2.1. HACINAMIENTO. 

3.2.2. ECOLOGIA DEL DELITO. 

9.2.3. SALUD MENTAL Y AMBIENTE. 

9.2.4. STRESS AMBIENTAL. 

3.3. TIPOLOGIA DEL AMBIENTE. 

3.3.1. MICROAMBIENTES. 

3.3.2. ESPACIOS INTERMEDIOS. 

3.3.3. MW:ROAMBIENTES. 

4.- METODOS DE INUESTIGACION APLICADOS EN PSICOLOGIA AMBIENTAL/ECOLOGICA. ' 
AMBIENTE. 

4.1. METODOS DE INUESTIGACION. 

4.1.1. METODO EXPERIMENTAL. 
ART 39, 40,41 

4.1.2. METODOS PSICOMETRICOS. 

4.1.3. METODOS DE OBSERUACION. 

4.2. IECNICAS DE ESCALAMIENTO DE CONGLOMERADOS Y SU APLICACION EN PSICO- 

LOGIA AMBIENTAL. 

4.3. ANALISIS DE CONGLOMERADOS Y SU APLICACION EN PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

4.4. TECNICA DE REJILLAS DE JELHIN. 
4 

3. 	:.'ON1UCIA Y AMBIENTE. 

• DISTANCIA SOCIAL. 

	 IliTIHIDAD. 

. I 	. .7‘''F4CIO TEMPORAL. 



NOMBRE DE LA UNIDAD: 

EL GRUPO COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 

1 

:INMD NUMERO: UNO DURACION: REQUISITOS: HABER ACREDITADO LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA. SOCIAL. SECUENCIACION HORIZON-

TAL(contenico y tareas) DE LAS ASIGNATURAS PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV, INTEGRACION DE 

RECURSOS HUMANOS, TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA Y EN ES—

TRECHA RELACICN CON EL TALLER DE MANEJO Y CONDUCCION DE GRUPOS. RELACION EN SECUENCIA VERTICAL: 

CON LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA COLECTIVA Y PCLITICA. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: IDENTIFICARA LOS ELEMENTOS, FASES Y RELACIONES DE LAS CONDICIONES PSICOLOGICAS DE LA FORMACION 

DEL PROCESO GRUPAL, DISCRIMINARA ANALITICA LAS FORMAS DE INTEGRACION DEL PROCESO GRUPAL, DEFINIRA CADA UNA DE LAS FASES POR LAS OUE PASA TANTO LA FORMA—

CION. DESARROLLO Y DECLIVE DEL GRUPO. ANALIZARA EN CONTRASTACION LOS OBSTACULOS, PREJUICIOS, QUE DISTORSIONAN LA REALIDAD DEL SABER CON RESPECTO AL GRUPO. 

IDENTIFICARA LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DE TIPO DE GRUPO, ASI COMO SU RELACION CON LA PSICOLOGIA SOCIAL. IDENTIFICARA EN CUANTO PARTICIPE LAS CARACTE—

RISTICAS DEL GRUPO OPERATIVO. ELABORARA UN ENSAYO CRITICO SOBRE LA METODOLOGIA IMPLICITA LLEVADA A EFECTO EN EL SALON DE CLASES DURANTE EL CURSO EN SU 

EXPERIENCIA GRUPAL. 

1 	ACTIVIDADES 	1BIBLIOGRAF. 
PRODUCTO: 	1 ENSENANZA—APRENDIZAJE I 

1 T.E. , R.D. 	A.A. 1W.P2COMPL 

CUADRO CLASI-! 	TE1 	i l  RD1-4 	AA1 	II BB1 

i 	 I 
PICADOR CON- 	TE3 1 RD5-15 AA4-E 1 BB2 

CEPTUAL DE LA 	TE4 IIIRD1 6-351 	AA9 	
1 
BB3 

UNIDAD. 	 TE5 1 BB4 

TE6 	1 AA1

1 AA10 

I BBS I  
PARTICIPACION 	 1 	 ! 

1 	TE7 	 I BB6 
DIRECTA Y 	 I 

7E8 
CONSTANTE. 	

AA14 

TE9 	 A:::1291 

ENSAYO PSICO- TEID 	 AA31-37 1 

SOCIAL ACERCA. 	 AA40-54 I 

1 
DEL PROCESO 1 
GRUPAL. 

(TEMA: 	 1OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
: 	  

11.1. EL CONOCIMIENTO. 	
II

EL ALUMNO:  

1

1 1.1.. EL SABER. ' 	 I—POR MEDIO DEL ANALISIS TEXTUAL Y CONTEXTUAL DIFERENCIARA LAS CONDI— 

!1 1.2.. EL PREJUICIO. 	 ICIONANTES PSICOLOGICAS DEL FENOMENO DEL PROCESO GRUPAL Y SU CATEGORI—

.1 1.3. EL OBSTACULO AL CONOCI—IZACION. 

MIENTO. 	 I—DISCRIMIRA ANALITICA Y VIVENCIALMENTE LAS FORMAS DE INTEGRACION 

1 
11 1 4. LA NECESIDAD DE CONOCER. iGRUPAL. 

i 1 
s 

1.2.1. CONCEPCIONES HISTORICAS 

ACTUALES SOBRE LOS GRUPOS. I 

1.2.2 TIPOS DE GRUPOS. 

1 2 3. GRUPOS Y PSICOLOGIA SOCIAL. 

1 

11 .3 EL GRUPO OPERATIVO. 

3 1. LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE. 

11.3.2.105 GRUPOS DE FORMACION. 

111.3 3. EL CONCEPTO DE ENSENANZA— 

APRENDIZAJE EN PEQUEMOS GRUPOS 

1 2 LA HISTORIA. 

.DYS 



UNIDAD NUMERO: DOS DURACION: REQUISITOS: 

IDEM DE LA PRIMERA UNIDAD TEMATICA. 
NOMBRE DE LA UNIDAD: 

LA ESTRUCTURA DEL GRUPO 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: ANALIZARA CRITICAMENTE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DINAMICOS DENTRO DEL PROCESO GRUPAL. 

DIFERENCIARA SENALANDO SUS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y DE VERTICALIDAD, ASI COMO LA INCIDENCIA Y PERTINENCIA EN EL MANEJO DE MANIFESTACIONES CONDUC- 

TUALES DENTRO DEL PROCESO GRUPAL DE CUAL FORMA PARTE. 

-IDENTIFICARA TEORICA Y EMPIRICAMENTE LOS FACTORES, ELEMENTOS, EVENTOS OUE CONSTITUYEN EL VINCULO DENTRO DEL GRUPO 

-ELABORARA UN ENSAYO ACERCA DE LAS ESTRUCTURACION DEL PROCESO GRUPAL. 

PRODUCTO: 
ACTIVIDADES 

ENSENANZA-APRENDIZAJE 
BIBLIOGRAF. 

TEMA: 
• 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
T.E. R.D. A.A. BASIC COMPL 

2.1. 	EL ESTRUCTURALISMO 

2.1.1. 	EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA. 

2.1.2. 	DIFERENCIA ENTRE ESTRUCTURA 

Y ORGANIZACION. 

2.1.3. 	LA INTERDEPENDENCIA 	Y LA 

TOTALIDAD. 

2.2. 	VERTICALIDAD-HORIZONTALIDAD 

2.2.1. 	DIACRONIA-SINCRONIA 

2.2.2. 	EL CONO INVERTIDO DE PICHON 

RIVIERE. 

2.2.3. 	LO EXPLICITO Y LO IMPLICITO 

2.3. 	LA TEORIA DEL VINCULO. 

2.3.1. 	ROLES Y LIDERAZGO. 

2.3.2. 	EMERGENTE-PORTAVOZ. 

2.3.3. 	CAMBIO 	Y 	RESISTENCIA 	AL 

CAMBIO. 

2.4_ LA TEORIA DE CAMPO DELEWIN 

EL ALUMNO: 

-POR MEDIO DEL ANALISIS DE TEXTOS Y DEL CONTEXTO DEL GRUPO, IDENTIFI-

CARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTITUTIVOS DEL PROCESO GRUPAL_ 

-DIFERENCIARA EN UNA CLASIFICACION LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

DEL PROCESO GRUPAL. 

-ENLISTARA LOS ATRIBUTOS DE LOS MIEMBROS, NORMAS Y ROLES OUE SE PRE-

SENTAR EN EL GRUPO_ 

-DEFINIRA EN FORMA PRECISA CADA UNO DE LOS INCISOS DE LA UNIDAD. 

-REDACTARA LO FUNDAMENTAL DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL 

FENOMENO DEL PROCESO GRUPAL. 

-PRESENTARA EH MESA REDONDA U OTRO EVENTO O TECNICA DELIBERATIVA LAS 

CONCLUSIONES TEORICO-METODOLOGICAS CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 

GRUPO. 

CUADRO SINOP- 

TICO DE LOS 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL PROCESO 

GRUPAL. 

EXPOSICION 

PARTICIPACIOL 

DELIBERATIVA. 

MINUTA, 	ACTA, 

ACUERDOS DE 

PARTICIPACION 

DELIBERATIVA. 

TE' 

TE: 

7E3 

TE4 

TES 

TER 

TEA 

TE11 

RD2 

RD3 

PDS-15 

RDIO 

RD24 

RD25 

RD29-24 

PD37 

R041 

P042 

AA1-8 

AA9-15 

AA16-22 

A524-30 

AA40-44 

AA45-47 

AA42-50 

BB7 

BB8 

889 

81310 

811 

B12 

B13 

AD ,S. 



'UNIDAD NUMERO: TRES  
I
IDURACION: 
11  

REQUISITOS:  
1111 	
§ii 	 1 

1  

IDEM QUE LAS UNIDADES TEMATICAS PRECEDENTES. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

EL PROCESO GRUPAL. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: IDENTIFICARA Y DEDUCIRA LOS SUPUESTOS BASICOS DEL TRABAJO EN LA ACTIVIDAD GRUPAL. 

- DEFINIRÁ LAS UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS DETERMINATES INTERSUBJETIVOS PUESTOS EN JUEGO EN EL PROCESO GRUPAL. 

- EN LA DINÁMICA GRUPAL DEL GRUPO OPERATIVO AL OUE PERTENECE APLICARA SUS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS COSNSTRUCTIVISTAS DEL PROCESO GRUPAL. 

-CONFRONTARA SU EXPERIENCIA COMO MIEMBRO DEL GRUPO EVALUANDO LO TEORICO ANALITICO CON LA EVIDENCIA EMPIRICA REALIZADA. 

-ELABORARA UNA INFORME GENERAL DEL PROCESO GRUPAL EFECTUADO DURANTE EL CURSO. 

CRITO DE LA 

UNIDAD. 

DINÁMICA 

GRUPO OPERA-

TIVA. 

RESUMEN ES- 

PRODUCTO: 

INFORME GENE-

RAL DEL TRA-

BAJO INICIAL-

FINAL. 

P 
	 11 	  
TEMA- 	 ;OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

13.1. DETERMINANTES INTERSUBJETIVOS'IEL ALUMNO: 

II-ANALIZARA LAS TEORIZACIONES ACTUALES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO 
ti 
P
l
GRUPAL. 

111 -DESCRIBIRA SISTEMÁTICAMENTE CADA UNO DE LOS FACTORES DE LOS DETERMI- 

1 

INANTES INTERSUBJETIVOS DEL PROCESO GRUPAL. 

1 I
-IDENTIFICARA LOS CORTES LONGUITUDINALES Y TRANSVERSALES POR LOS OUE 

(ATRAVIESA EL PROCESO GRUPAL. 

3.1 4. EL NARCICISMO EN LOS GRUPOSii-POR MEDIO DEL ANÁLISIS TEXTUAL Y CONTEXTUAL IDENTIFICARA LOS METODOS 
I 	 li 
13.1.5. LO REAL Y LO IMAGINARIO. 	IlY LAS REGLAS INTRINSECAS DEL PROCESO GRUPAL. 

it 
)3.2. EL PROCESO DE TRANSFORMACION.h-PRESENTARA UN TRABAJO 

113.2.1. CORTE TRANSVERSAL: PRETAREAi li 

TAREA Y PROYECTO. 
11 

0.2.2. CORTE LONGUITUDINAL: SERIA- 1 ! 
li 

IILIDAD, FUSION. FRATERNIDAD-TERROR,h 

ORGANIZACION. INSTITUCIONALIZCION1 I 
1li 
13.3. EL METODO Y LAS REGLAS 	 II 

13.3.1. ENCUADRE Y PROCESO. 
1! 	

11 , 
113.3.2. TRANSFERENCIA. CONTRATRANS-ji 

il 	 l' 
q 

1 FERENCIA. RESISTENCIA. 	 ,. 
II 
3.3.3. EL 

il H3 3 4. LA 
I, 
1;3.3.5. EL 
• i 

'I 
ii3.3 3. LA 

ACTIVIDADES 	nBIBLIOGRAF. 
ENSENANZA-APRENDIZAJE h 
T. E. 	R.D. BASIC COMPL 

TE1 RD2-4 AA1-8 B1314 

TE2 RD5-15 AA9-15 BBIS 

TE3 RD18 AA16-22 BB16 

TE4 RD21 AA24-3ü 8917 

TE4 RD24 AA413-44 831E 

TE5 R025 AA45-47 ..ele 

TE6 RD29-35 AA48-56 BB19 

TES RD37 B82.° 

TE9 RD39-44 B821 

TEl 9822 

DE LA SITUACION GRUPAL. 

0.1.1 GRUPO- INTERNO. 

GRUPO -EXTERNO. 

13.1.2. LOS MIEDOS BÁSICOS. 

!3.1.3 LA MUTUA REPRESENTACION 

INTERNA 

ESCRITO ACERCA DEL PROCESO GRUPAL VIVENCIADO. 

PAPEL DEL COORDINADOR. 

INTERPRETACION. 

SENALAMIENTO 

FUNCION DEL OBSERVADOR 



ji 

•; 

   

BIDLIOGRPFIA. 

  

EttS1 ,./ ai ::CLAUe, C OMPLEMENT AR I  A !CLAVO 

1ACHELARD, GASTON. 
'SPISTEMOLOGIA. 

.ED. ANAGRAMA, ESPANA 1983 

BAULLO. ARMANDO. 

CONTRAINSTITUCION Y GRUPOS. 

',ED. FUNDAMENTOS. MEXICO. 1983. 

MAISONNEUVE, JEAN. 

LA DINAMICA DE LOS GRUPOS. 	 BB3 

EDITORIAL NUEVA VISION. MEXICO. 1951. 

•SBANDI. PIO. 

:PSICOLGGIA DE LOS GRUPOS. 	 ' BB4 

';EDITORIAL HERDER, ESPANA. 1986. 

FICHO RIUIERE E. 

EL PROCESO GRUPAL. 	 ' BB5 

ti 

!I 

•.í 
ti 

if 

;I 

BBI 

- ;:EL ESTRUCTURALISMO. 

--.BOLÍVAR SOTIA, A. 	 ii 	li 

EDIUIRIAL NUEVA VISION. BUENOS AIRES. 1981. 	  :i 	
4 

d 	 il 

	

1 	, 

,EDITORIAL CINCEL. MADRID. 1985.  

LAPLANCHE, J. EL ESTRUCTURALISMO ?SI O NO?. 

REVISTA DE TRABAJO DEL PSICOANALISIS. VOL I, MEXICO. 1981. 

1EUCHOT, M. 

,TOPICO DE FILOSOFIA Y LENGUAJE. 

EDICIONES U.N.A.M. MEXICO. 1980. 

--- TICHOS RIVIERE, E.  

.TEORIA DEL VINCULO. 

,:EDITORIAL NUEVA UISICN. BUENOS AIRES. 1979.  

/AES, R. 
	 11 

:EL APARATO PSÍQUICO GRUPAL. 	 4 
.*; 

"GARiIFA EDITOR. LARCELONA 1977.' 

:EGAL, A.- 	
BE11. :.:MELAINE RUIN. 

'...ALIANZA EDITORIAL, MADRID. 1989 	 4; 	 !' 

BB6 

I! 
;, 

BB7 1: 11 

1L 

'.:. 	BBS 1 11 
.. 

BE9 11 
4! 

q P, 



; 

.1W 	:a 	AJÁ 

—ExAnEh TEC:RICO PRIMER PARCIAL 10 5: 

COMPOSICIOM —EvAmEti TEORIC5 SEGLINDO PARCIAL 10 

DE LA —EYANEN TEORIZO FINAL ORDINARIO 20 rEcA. 

CLASIFICACIOH —PRACTICA DE CAnr,O 1 	  10 5: 

—PRACTICA DE CINPG 2 10 1EcA,-4 

—PRACTICA DE CAIPO FINAL 20 5: FICHA 

—PRACTICA DE LABORATORIO 1 FEZH. 

—PRACTICA DE LABORATORIO 2 

—PRACTICA DE LABORATORIO FINAL 7EZHA 

—TRABAJO 1 

—TRABAJO 2 5 .TECAA 

—TRABAJO 3 5 FEZn., 

—TRABAJO FINAL 5 fr.Chi.4 

—PARTICIPACION Eh CLASE +5 % EEZ14 

—OTROS FECHA 

—TOTAL DE CALIFICACIONES 160 % VECri4 

• 1 
TIPO DE 

EVALUACION . 	CONIENIDO DE LA EVALUACION 	1 1  TECNICA DE EVALUACION 1 CONDICIONES Y OBSERVACIONES 

1EVALUACION 	1 q DIAGNOSTICA 	i 1 
h EuALUACION 	IPRInERA 
1 	FORMATIVA 	4 

UNIDAD TEMATICÑ 	 ,EWAmEN 
NOAcION 

OBJETIvú, 	RRACTICA Y/0 
DE r.AMPD 	TABA,IC 	(S) 

INVESTI-0:- ARA 	TENER DERECHO 	A 	EVAt1EN 	Mi-t: 	 ..) 
11FRACTICA VD 	IINV DE CAMPu,PRESIE 	AH 

EVALUACION 
FORMATIUA 	i 

1SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD TEMATICA 	 1,E.WEI oBJETI90, PRACTICA YilD INUEETI—FARA TENER DERECHO A EYAMEN, 	: 	. 
11 CACIGN DE 	CAmPC, 	TRAEAJG 	(S) 	 HIN('. 	DE 	' 	. P0.( MARCO 	TEOR.—NB: 	H... 	. 	IH,Jt)1,  

r----ii EuALUACION 
1 	. 11 	FÜRKATIUAS 	11CURSO 

1TODAS-LAS UNIDADES UISTAS EN CLASE DURANTE ELIEYA1E1 OBJETIVO Y/0 REPORTE DE ItaiESTIIIPARA TENER DERECHO _ A E1X.PMEN 	
_ 

IGACI0N 	REALIZADA. 	 1GAR 	INFZIRME—REPORTE 	INU.CAMPC 	J 	.:0;:..,111.. 

EUALUACIGN 
SUMARIA 

PTODAS LAS UNIDADES DEL PROGRAMA VISTA DURANTE1 
IIEL CURSO, O REPORTE FINAL DE INVESTIGACIOH. 	111  

i 
ii 1 

1 

i 	 11 

1 !I 

i 
It 
11 	

_ 11 
li 

n 
I 	 1 i! 

11 

11 
1 



PROCrDIMIENTOS DE RFUISION DEL PROGRAMA 11, 

,.C4 13 I' OR : 	 ..FECHA DE REAL I ZA C: I OH 	;15-ECHA DE APROBA C: I C>hi POR 

iC. ÑLEDO DIAZ SERNA. 	 FEBRERO DE 1995 	 LOS H1-1.. CONSEJOS DIE LA 

;;LIC. 	WCAMENDI ESPINO. 	 1FA CU LTAD DE CIENCIAS DE " 
INES SANCHEZ DE BUSTAMANTE REMPES. 	 !1LA CONDUCTA - 

• 

C" 	AUTOR: 	 FECHA DE REU I S I ON 
1 

JUNIO JULIO DE 1995 

2 
1.1 

!I 

-;:REU SORES 

	

:DR. .1‘..E LUIS MEDINA UALDEZ. 	 P 
fl 

R,);i4 MARIA F,AMIREZ MARTINEZ. 11 
HANS OUDHOF “ 

	

LIC. PEDRO IRDCHE HERNANDEZ. 	 1 
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PRESENTACION 	 u 

PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA. 

:DE INICIO SENALAR UNA INVERSION EN EL TITULO. ECOLOGIA Y PSICOLOGIA AMBIENTAL, CORRESPONDE A UNA MEJOR ESPECIFICACION DELSENTIDO DE LA ASIGNATURA. 

ESTA ESTAFA ORIENTADA HACIA EL CONOCIMIENTO, CRITICA E INTERVECION DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL/ECOLOGICA, DESDE SUS ORIGENES DE ESTUDIO Y DE LAS DI- 

FERENTES CORRIENTES Y ENFOQUES PSICOLOGICOS IMPLICITOS, EN EL ANALISIS DE LA PROBLEMATICA SOCIAL QUE IMPLICA ENCONTRAR SOLUCIONES A LAS PROBLEMATI- 

CAS ACTUALES. 

DESDE UNA REALIDAD OBJETIVA, LA PSICOLOGIA COMO DISCIPLINA SOCIAL Y DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO ABORDARA LAS DIFERENTES CONCEPCIONES SOBRE ESTA 

PhOLLEMATICA. DESDE LA PRACTICO SE PRETENDERA PROPORCIONAR AL ESTUDIANTE ALGUNAS DE LAS TECNICAS DEL ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL. ASI COMO 

EL ADIESTRAMIENTO EN LA ELABORACION Y RECOLECCION DE INFORMACION; DATOS QUE SERVIRAN PARA LA INTEGRACION DE UH ESTUDIO MONOGRAFICO DE UNA COMUNIDAD 

; PREVIAMENTE ELEGIDA POR EL ALUMNO, PRETENDIENDO DE ESTA MANERA LA APLICACION DE LA TENICA ADQUIRIDA DURNATE EL CURSO,CUALQUIERA QUE ESTA SEA EN LA 

1 
'PRACTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y Pa PARTE MEDIANTE EL CONTACTO DIRECTO CON LA COMUNIDAD, BUSCAR LA SENSIBILIZACIÓN DEL ALUMNO HACIA LOS 1,¡ 

;;PROCESOS PSICOSOCIALES IMPLICITOS EN LAPSICOLOGIA AMBIENTAL Y QUE SE GESTIONAN EN LA MISMA, ES DECIR, QUE AL TERMINAR EL CURSO TENDRAN ELEMENTOS NE 

110ESARIOS QUE LO CAPACITEN PARA SELECCIONAR TECNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOAMBIENTAL ADECUADAS, MANEJARLAS Y ELABORARLAS DE ACUERDO A LAS CARACTERIS- 

TICAS DE LA POBLACION;OBJETO DE ESTUDIO CON LA CUAL TENDRA NECESARIAMENTE QUE MANTENER CONTACTO PERMANENTE DURANTE LA INVESTIGACION/INTERVENCION. 

"EL ABORDAMIENTO HISTORICO DE LA DISCIPLINA IMPLICA UNA IDENTIFICACIÓN DE ORIENTACIONES TEÓRICAS DESDE EL CAMPO DE OTRAS DISCIPLINAS. 
	

II 

_LA PERCEPCION Y LA COGNICION Y EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PERMITE INVOLUCRAR AL ALUMNO NO SOLO TEÓRICAMENTE SINO CON LA COMUNIDAD A ESTUDIAR LA 

APLICACIÓN DE TECNICAS EXIGE PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE EL ALUMNO HABRA QUE SORTEAR. 	
il 
il 

'POR OTRO LADO, LA INFORMACIÓN CIENTIFICA DE LA ECOLOGIA COMO PUNTO DE PARTIDA, PERMITIRA TRABAJAR INTERDISCIPLINARIAMENTE. 



  

NORMAS 

     

        

        

        

EVALUACION TENDRA UN VALOR DE 10 (DIEZ) PUNTOS DENTRO DE LOS 100 (CIEN) POSIBLES QUE EL ALUMNO PODRA 

liCION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

'2.- LAS INTEiwINCIONES INDIVIDUALES DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA INFORHACI)H QUE 51-: ESiir EYUINIENDO FLIDEA üi,r UALJ1121,CIví4 DE • 5 

¡;ADICIONALES, EN ELLA PODRÁN INTERVENIR CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO. 

EVALUACION DE UNA INUESTIGACION DE CAMPO, BIBLIOGRAFICA, AUDIOVIDEOGRAFICA. ESTA E9ALUACICN IAriBil:11 SERA -  INDIVILJ.;L 	 Lüli 

DEPENDE:1A DE LA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE PRESENTE, OBIENRA UN VALOR DE tiO (CilATIENTA) FUNTOS DE LOS 	CIEN) F-CIELES 	 L), 	;,¡.;1,,. 

','EVALUACION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO O TALLER: ESTA EVALUACION POD1A 	INAIDu.4L O iE GLüiw, ',;E:',Uri EL 

iiTEMA TRATADO QUE REPRESENTE EL TRABAJO, TENDRA UN VALOR DE 20 (VEINTE) PUNTOS DE LOS IOD 	PCSIBLE I.U:UNTE 	FEilIOLOS 	 r 

FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

115.- EXAMENES PARCIALES DE CONOCIMIENTOS Y/0 TAREAS. ESTOS SERAN INDIVIDUALES Y LA CALIFICACUN MINHA DE i,PROL;CUJI L4RA CADA úi:,O 

1;69 (SESENTA) PUNTOS. ESTAS EVALUACIONES SERAN AFECTUADAS EN DOS EXAHENES PARCIALES Y 'II() ORDINA1110 AL FiriáL, 	SE A,i -JEr.li:JALAS DE L 3 CiJiíJL:j 

. 'LAS UNIDADES PROGRAMATICAS POR MEDIO DE EXAMENES DE RESPUESTA CERRADA U OBjETIJA, RESHESiii LIBRE O DE F.::AYv SECUí: 

	

ADA UNO DE LOS EXAMENES APROLADOS OSTENDRA UN VALOR DE 3D (TREINTA) PUNTOS DE LOS IZO (CIEN) ,PoSf2LEG QuE EL i;Llit 	 1 

CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL URSO 

EXAMEN FINAL: ESTA EVALUACION SERA TAMBIEN INDIVIDUAL E INCLUIRA - TODO EL MATERIAL BILLIOGRAFICO REVISADO Dunr,lin,_ IUD.") EL 

;PRESENTADO, SI CUMPLE CON LAS ESTIPULACIONES REGLAMENTARIAS EN TIEMP Y EN FOReA. 

.i-QUEDARAN EXENTOS DE PRESENTAR EXAMEN FINAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUMNOS 

„AQUELLOS  QUE HAYAN APROBADO LAS EVALUACIONES PARCIALES PROMEDIO DE UNA CALIFICACION diNINA DE G5 (OCHENTA Y CINCO) Y CUELAN EL SGr. DE "I,11:1L,..7.;:i. 
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MENTACION 

FSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA. 

DE INICIO SENALAR UNA INVERSION EN EL TITULO, ECOLOGIA Y PSICOLOGIA AMBIENTAL, CORRESPONDE A UNA MEJOR ESPECIFICACION DELSENTIDO DE LA ASIGNATURA. 

11.ESTA ESTABA ORIENTADA HACIA EL CONOCIMIENTO, CRITICA E INTERVECION DE LA FSICOLOGIA AMBIENTAL/ECOLOGICA, DESDE SUS ORIGENES DE ESTUDIO Y DE LAS DI- 

íEIENTES CORRIENTES Y ENFOQUES PSICOLOGICOS IMPLICITOS, EN EL ANALISIS DE LA PROBLEMATICA SOCIAL QUE IMPLICA ENCONTRAR SOLUCIONES A LAS PROBLEMATI-

CAS ACTUALES. 

DESDE UNA REALIDAD OBJETIVA, LA PSICOLOGIA COMO DISCIPLINA SOCIAL Y DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO ABORDARA LAS DIFERENTES CONCEPCIONES SOBRE ESTA 

PR..)ELEMATICA. DESDE LA PRACTICO SE PRETENDERA PROPORCIONAR AL ESTUDIANTE ALGUNAS DE LAS IECNICAS DEL ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL. ASI COMO 

:.EL ADIESTRAMIENTO EN LA ELABORACION Y RECOLECCION DE INFORMACION; DATOS QUE SERUIRAN PARA LA INTEGRACIÓN DE UN ESTUDIO MONOGRÁFICO DE UNA COMUNIDAD 

'PREVIAMENTE ELEGIDA FOR EL ALUMNO, PRETENDIENDO DE ESTA MANERA LA APLICACION DE LA TENICA ADQUIRIDA DURNATE EL CURSO,CUALQUIERA QUE ESTA SEA EN LA 

PRACTICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO-Y POR PARTE MEDIANTE EL CONTACTO DIRECTO CON LA COMUNIDAD, BUSCAR LA SENSIBILIZACION DEL ALUMNO HACIA LOS 

':FROCESoS PSICOSOCIALES IMPLICITOS EN LAPSICOLOGIA AMBIENTAL Y QUE SE GESTIONAN EN LA MISMA, ES DECIR, QUE AL TERMINAR EL CURSO TENDRAN,ELEMENTOS 

CLSARIOS QUE LO CAPACITEN PARA SELECCIONAR IECNICAS DE INTERVENCION PSICOAMBIENIAL ADECUADAS, MANEJARLAS Y ELABORARLAS DE ACUERDO A LAS CARACTERIS-

TICAS DE LA POELACION;OBJETO DE ESTUDIO CON LA CUAL TENDRA NECESARIAMENTE QUE MANTENER CONTACTO PERMANENTE DURANTE LA INVESTIGACION/INTERVENCION. 

?-L ABORDAMIENTO HISTORICO DE LA DISCIPLINA IMPLICA UNA IDENTIFICACION DE ORIENTACIONES TEORICAS DESDE EL CAMPO DE OTRAS DISCIPLINAS. 

LA PERCEPCION Y LA COGNICION Y EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE PERMITE INVOLUCRAR AL ALUMNO NO SOLO TEORICAMENTE SINO CON LA COMUNIDAD A ESTUDIAR LA 

11FLICACION DE TECNICAS EXIGE PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE PROBLEMAS QUE EL ALUMNO HABRA QUE SORTEAR. 

POR OTRO LADO, LA INFORMACION CIENIIFICA DE LA ECOLOGIA COMO PUNTO DE PARTIDA, PERMITIRA TRABAJAR INTERDISCIPLINARIAMENIE. 



    

JCONWIMIENTOS PREVIOS`. 
(REQUISITOS) 

t o. 

 

HABER ACREDITADO TODAS LIS ASIGNATURAS DEL BLOQUE DE PSICOLOGIA SOCIAL. 

ADIPTMAC prlamArre 
VIJULLIVVO lawel."1:u 

7¿I. ALUMNO: 

-DESARROLLARA HABILItADES EN LA PLANEACION, EJECUCION Y EUALUACION EN PROGRAMAS DE INTERUENCION PSICOSOCIAL. 

-EJECUTARA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LAS TAREAS - DETECCION, EUALUACION, PLANEACION, INUESTIGACION E INTERUENCION - DE PROBLEMAS DE CONDUCTA. 

,-APLICARA PROGRAMAS DISENADOS PARA LOS DIFERENTES CAMPOS DE INTERUEHCIOH - SALUD, EDUCACION, PRODUCCION Y CONSUMO, ECOLOGIA Y AMBIENTE, COMUNICACION 

!::ORGANIZACIONES SOCIALES- 

REALIZARA ACTIUIDADES DE INTERUENCION EN DIFERENTES NIUELES DE INTERUENCION Y POBLACIONES, -INDIVIDUOS; GRUPOS RURALES, SEMI-URBANOS Y URBANOS; 

EN INTITUCIONES O GRUPOS INISTITUCIONALES; EDUCACION EN TODOS SUS ASPECTOS; EN PERSONAL DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES; EMPLEADORES UARIOS; CONMSUMI- 

DORES; GRUPOS FAMILIARES; CONSTRUCTORES; ORGANIZACIONES CIVILES Y POLITICAS; COMUNIDADES... 

DISENARA 2 APLICARA UN PROYECTO DE PLANEACION Y EUALUACION DE INTERUENCION PSICOSOCIAL EN TRES FASES: PLANEACION, EJECUCION, CONTROL-EUALUACION. 

!-LLEUARA A EFECTO DICHA INTERUENCION EN UNA ACTTUIDAD INUESIIGACION-ACCION, PRESENTANDO AL FINAL DEL CURSO LOS RESULTADOS METODOLOGICAMENTE OBIENI-

. 'DOS EN SU REALIZACION EN. EL CAMPO DE LOS HECHOS. 

1-ELABORARA CON SU CONTRIBUCION A MANERA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LA MEMORIA LABORAL Y DE ACTIVIDADES DE INTERUENCION REALIZADAS. 

if 

it 

Íf 



UNIDAD NUMERO: UNO DURACION: REQUISITOS: EN SECuENCIA VERTICAL NACER ACREDITADO LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA SOCIAL. h 
!I 

VINCULARSE CON LAS ASIGNATURAS DE FILOSOFIA DE LA CIENCIA , 	INTROD.A LA EPISTEOLOGIA, 

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA, 	CORRIENTES ONTEMPORANEAS EN PSICOLOGIA, 	BASES SOIALES DE LA CONDUCTA, 

METODOLOGIA DE LA 	INVESTIGACION, 	TEOIA E LA MEDIDA, 	ESTADISTICAS I, 	II, 	III 	Y PSICOLOGIA EXPERI- 

MENTAL 	I, 	II. 	EN SECUENCIA HORIZONTAL: 	PSICOMETRIA 	II, 	PSIC.EXPERIMENTAL 	IV PENSAMIENTO-LENGUAJE. 

PROCESO GRuPAL. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
AL TERMINO DE LA MISMA, POR MEDIO DEL ANALISIS DE TEXTOS ESPECIFICOS, EL ALUMNO IDENTIFICARA LOS EVENTOS ECOLOGICOS QUE INCIDEN EN 

LA DETERMINACION DE LOS FENOMENOS PSICOAMBIENTALES. 

-ANALIZARA E IDENTIFICARA EL DESARROLLO HISTORICO DE LA TEORIA DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

-IDENTIFICARA LOS FACTORES AMBIENTALES QUE CIRCUNSCRIBEN LA.INTERACCION DE LOS COMPORTAMIENTOS HUMANOS Y SU ALTERACION. 

-APRECIARA LOS ELEMENTOS TEORICO-METODOLOGIOS Y SU APLICACION A PROBLEMATICAS ESPECIFICAS. 

-DISENARA UNA INDAGACION SISTEMATICA SOBRE EL ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL 

PRODUCTO: 
ACTIVIDADES 

ENSENANZA-APRENDIZAJE 
rBIBLIOGRAF. 

TEMA: 	 (OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
I T.E. 	I R.D. A.A. BASIC COMPL 

1.1. 	ECOLOGIA Y AMBIENTE. 	 tEL 
I 

1.1.1. 	ECOLOGIA GENERAL. 

1.1.2. 	ECOLOGIA SOCIAL. 

1.1.3. 	ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES 

I. 1.4. 	EDUCACION AMBIENTAL. 	!AMBIENTAL 

1.2.1. 	ORIENTACION COGNITIVA. 	I 

1.2.2. 	ORIENTACION CONOUCTUAL. 	¡MIENTO 

1.2.3. 	ORIENTACION FENOMENOLOGICA.I-COMO 
. 

t 	3 	LEGISLACION FENOMENOLOGICA. 	IENTALES,REDACTARA 

t 	3.1. 	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO.ISUS 

ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE:CHAS 

1.3.1.1. 	POLITICA ECOLOGICA 	' 

CAP: 	IV ART 15 

1.3.1.2. 	INVESTIGACION Y EDUCACION 
 

ECOLOGICAS. 	SECCION VIII 

ART: 	39: 	40: 	41.  

1.3.1 	3. 	PARTICIPACION SOCIAL 

CAP. 	UNICO ART 	15: 	158 

' 

¡AMBIENTAL 

ALUMNO: 

-IDENTIFICARA LOS FACTORES ECOLOGICOS OUE INTERVIENEN EN LA DETERMI- 

NACION DE EVENTOS PSICOAMBIENTALES. 

-IDENTIFICARA LAS APORTACIONES TEORICAS EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGIA 

EN EN EL CORRELATO HISTORICO. 

-DISCRIMINARA LOS EVENTOS AMBIENTALES Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTA- 

PSICOSOCIAL E INDIVIDUAL. 

RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS ORIENTACIONES TEORICAS PSICOAMBI- 

UN ENSAYO EN QUE SUBRAYE LOS ELEMENTOS HIPOTETICOS, 

CONEXIONES E INTERACCIONES, Y LOS PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE DI- 

ORIENTACIONES. 

1 

i 
! 

l  1 
I 

I 

REPORTE DE 

LECTURA 

CUADRO CONCEP 

DE TEO-  

BIAS/AUTORES. 

TEMATICA DE 

INVESTIGACION 

TE1 

TEZ 

TE3 

TE4 

TES 

TE6 

TE7 

TEe. 

R02-4 

RD5-15 

RD41-44 

AA1-8 

AAI2-21 

AA40-43 

AA45-47 

AA48. 

BB1 

BB2 

BB3 

BB4 

BB5 

BB6 

BB7 

1388 

.GYS 



NOMBRE DE LA UNIDAD: 

APROXIMACION COGNITIVA DEL AMBIENTE 

UNIDAD-NUMERO: DOS 

 

	 0 
IDURACION: 	 e 

  

REQUISITOS: 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: 

EN BASE AL ANALISIS TEXTUAL DEL REFERENCIAL TEORICO Y DE LA OBSERVACION DIRECTA, ANALIZARA, IDENTIFICARA, DIFERENCIARA Y DETERMINARA CONCEPTUALMENTE LO 

REFERENTE 

ELABORARA 

EH BASE A 

A LA CARACTERIZACION COGNITIVA DEL AMBIENTE. 

MAPAS COGNITIVOS DEL AMBIENTE CONSTRUIDO Y DE LA APRECICIACION SUBJETIVA DEL AMBIENTE. 

LA CRITICA DE LOS COMPONENTES TEORICO-METODOLOGICOS, ELABORARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION DE CAMPO O UN PROGRAMA DE INTERVENCION A REALIZAR 

DURANTE EL CURSO; REDACTARA LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES BASICOS DE SU MARCO TEORICO. 

TEMA: litOBJETIVOS ESPECIFICOS: 
ACTIVIDADES 

ENSENANZA-APRENDIZAJE  
IBIBLIOGRAF. 

	)  
PRODUCTO: 

T. E. R.D. A. A. BASIC COMPLH 
12..- APROXIMACION COGNITIVA DEL 	1 1 EL ALUMNO: ¡I 

1 1  AMBIENTE. 	 p-DISCUTIRA EN PEOUENOS GRUPOS LA EXPOSICION DEL TEMA POR EL PROFESOR 

2.1.COGNICION AMBIENTAL. 	
I
liY/0 LOS ALUMNOS. DERIVANDO DE ESTA EXPERIENCIA EL ANALIZAR, CLASIFI-

MAPAS COG- ilCANDO E INTERPRETANDO EL MATERIAL TEORICO LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 

PIDE LA UNIDAD. 

-ELABORARA MAPAS COGNITIVOS DEL AMBIENTE CONSTRUIDO Y DEL PAISAJE. 

I ,  
I-RECONOCERA EN EL MEDIO AMBIENTE LOS DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS 

,AMBIENTALES. 

'-EXPLICARA MEDIANTE PLANTEAMIENTOS HIPOTETICOS LA APROXIMACION METO- 
' 

I
DOLOGIAMENTE FUNDAMENTADA DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACION DE CAMPO A 

2 . 1 . 1 . 	 DE CONSTRUCCION 

2.1.2. 

2.1.3. 

TIVOS. 

COMPONENTES. 

FORmACION Y DESARROLLO. 

2 1.3.1. VARIABLES AMBIENTALES. 

2.2. PERCEPCION DEL AMBIENTE. 

2.2.1. PROCESO COGNITIVO DE LA 

PERCEPION DEL AMBIENTE. 

2.2.2 CALIDAD DEL AMBIENTE. 

2.2.3. PERCEPCION 	DEL 	RIESGO 

AMBIENTAL. 

2.2 4 PERCEPCION ESTETICA DEL 

ti 
ILIZAR O EN SU EFECTO UN PROGRAMA E INTERVENCION COMUNITARIA. 

i. 

REPORTE ESCRI 

TO DE LECTU-

RAS. 

ELABORACION 

DE INSTRUMEN-

TO. MAPA COG-I 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

MARCO TEORICO 

PROGRAMA DE 

INTERVENCION 

Cpianeacion) 

TEI 

TE2 

TE3 

TE4 

TES 

TE6 

TE7 

7E5 

R05-15 	AA1-5 

RD41-44 AA9-22 

AA36 

AA4O-42 

AA44 

AA45-5U 

AMBIENTE. 

2.2.5. PERCEPCION Y ECOLOGIA. 	11 
2 3. EVALUACION AMBIENTAL. 

2. 3.1. TAXONOMIA EVALUATIVA 
	

11 

AMBIENTAL. 

12 3.2. PROCESO EVALUATIVO AMBIEN-

TAL. 



UNIDAD NUMERO: DOS 
	

IIDURACION: 

1NOMSF<E DE 'A, UNIDAD: 

LA ESTRUCTURA DEL GRUPO 

RIVIERE. 

112 2.3.LO EXPLICITO Y 

dFENOMENO DEL PROCESO GRUPAL. 

LO IMPLICITO11-PRESENTARA EN MESA REDONDA U OTRO EVENTO O TECNICA DELIBERATIVA LAS 

!!CONCLUSIONES TEORICO-METODOLOGICAS CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
LA TEORIA DEL VINCULO. 

'2.3-1_ ROLES Y 'LIDERAZGO. 

i2.3.2. EMERGENTE-PORTAVOZ. 

3.3. CAMBIO Y RESISTENCIA AL 

CAMBIO. 

n2 4 LA TEORIA DE CAMPO DELEWIN 

'1GRuPO. 

REOUISITOS: 

IDEM. DE LA PRIMERA UNIDAD TEMATICA. 

MALES DENTRO DEL PROCESO GRUPAL :I  

TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: ANALIZARA CRITICAMENTE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DINÁMICOS DENTRO DEL PROCESO GRUPAL. 

SCIZASFOER::RIU.:::LES Y DE VERTICALIDAD, ASI COMO LA INCIDENCIA Y PERTINENCIA EN EL MANEJO DE MANIFESTACIONES CONDUC- 

AL OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
DIFERENCIARA SENALANDO SUS CARACTERISTICAS  

-IDENTIFICARA TEORICA Y EMPIRICAMENTE LOS FACTORES, ELEMENTOS, EVENTOS OUE CONSTITUYEN EL VINCULO DENTRO DEL GRUPO 

-ELABORARA UN ENSAYO ACERCA DE LAS ESTRUCTURACION DEL PROCESO GRUPAL. 

1TEMA- 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

'CUADRO SINOP-1777-11 
i:2 1.1. EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA. fl-POR MEDIO DEL ANALISIS DE TEXTOS Y DEL CONTEXTO DEL GRUPO, IDENTIFI-1: 	 ii 
11 	 Ti 	 FICO DE LOS II TE2 	' 
12.1.2. DIFERENCIA ENTRE ESTRUCTURAiICARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTITUTIVOS DEL PROCESO GRUPAL. 

il 	 ¡ELEMENTOS II TE3 

ii 	
Y ORGANIZACION. 	 H-DIFERENCIARA EN UNA CLASIFICACION LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES ! 

1 	 iESTRuCTURALESp TE 
I' 	
4 

02 1.3. LA INTERDEPENDENCIA 	Y LA 'IDEL PROCESO GRUPAL. 
li 	 ¡DEL PROCESO 1 	TES 

¡. TES . 	 IGRuPAL.  
li 	TOTALIDAD. 	 m-ENLISTARA LOS ATRIBUTOS DE LOS MIEMBROS, NORMAS Y ROLES QUE SE PRE- 

'1,-1' VERTICALIDAD-HORIZONTALIDAD :SENTAN EN EL GRUPO. 	 i 
T E9 

11
2  2.1.DIACRONIA-SINCRONIA 	11-DEFINIRA EN FORMA PRECISA CADA UNO DE LOS INCISOS DE LA UNIDAD. 	IEXPOSICION 

IPARTICIPACION TEli 

1 

n2:2 2 EL CONO INVERTIDO DE PICHONI -REDACTARA LO FUNDAMENTAL DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL 
1 
IDELIEERATIVA. 

ImINUTA. ACTA, 

'ACUERDOS DE 

rARTICIPACION 

ptl..=tRATIVA. 

I 

I 

p2.1. EL 	 riEL ALUMNO: ESTRUCTURALISMO 

ACTIVIDADES 	IBIBLIOGRAF. 
PRODUCTO: ji ENSEN 
	
ANZA-APRENDIZAJE 

T.E. 

e. 

	

1 R.D. 	1, A.A. 	LBASICOOMPLII 

	

R1D2 j KA-19.IM37 1 	1 ---11  , . 
ii 

	

RD2 	! AA9-75 I BBB 
II 

	

li ROS-15 !AA! t-22 
I
I  889 ! 	1! 

., II 	- 	J.G .-- -. 

	

-,..,0 	!A,-,- 	1  EIBIOP, II  A 

	

RD24 	IAA40-441 811 I! 

	

RD25 	IAA4E-47 1 B12 i 	11 

	

RD29-3-4 AA4E-5LS, 	¡ 

I 

	

R337 	 ! 	I 	li 
11 
d 

¡ 813 d 

I RD41 
I I  

	

j 	1! 
i  

	

1 RD4, 	 1 

I 	 1 I1 

	

¡ 	
1 

¡ 

	

1 	
¡ 

	

1 	

I 

I 	 1 

1 
1 

1
I 



IDURACION: UNIDAD NUMERO: TRES I REQUISITOS: 

li 

11 
	I i 
II 

1 

1 'NOMBRE DE LA UNIDAD: 
CONDUCTA Y AMBIENTE. 

MEM UNIDADES I y II. 

TE? 

TES 

II 
fl 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA ALUMNO DIFERENCIARA Y CATEGORIZARA LA RELACION CONDUCTA Y AMBIENTE. 

ESTARA CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO OBSERVACIONES TANTO INIVIDUALES COMO DE GRUPO PARA REALIZAR EL ESTUDIO EH LA ELABORACION DE REGISTROS DE INDICADORES 

DE INDICES DE OBSERVACION CONDUCTUAL, DE LA RELACION Y FUNCION DE CONDUCTA, ASI COMO REALIZAR ENTREVISTAS CON LOS CRITERIOS TEORIO—METODOLOGICOS VISTOS EN 

CLASE Y DISENARA UN SISTEMA DE EVALUACION DE CONDUCTAS EN AMBIENTES ESPECIFICOS. 

PRESENTARA LOS AVANCES DE SU INVESTIGACION DE CAMPO, INSTRUMENTACION, MUESTREO, PILOTEO, RECABACION DE LA INFORMACIOH PRELIMINAR. 

TEM: 
	

:OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3.— CONDUCTA Y AMBIENTE 

3.1. DISTANCIA SOCIAL. 

3.1.1. INTIMIDAD. 

3.1.2. ESPACIO TEMPORAL 

3.1.3. TERRITORIALIDAD. 

!3.2. PROBLEMAS URBANOS. 

3.2.1. HACINAMIENTO. 

3.2.2. ECOLOGIA DEL DELITO. 

3.2.3. SALUD MENTAL Y AMBIENTE. 

3.2.4. STRESS AMBIENTAL. 

3.3. TIPOLOGIA DEL AMBIENTE. 

3.3.1. MICROAMBIENTES 

13.3.2. ESPACIOS INTERMEDIOS. 

!3.3.3. MACROAMBIENTES. 

II—CLASIFICARA LAS CARACTERISTICAS DEL ESPACIO SOCIAL, TERRITORIALIDAD 

ilPROBLEMATIZACION URBANA QUE SE GENERAN Y AFECTAN EL COMPORTAMIENTO 

'HUMANO. 
!)1

—PROBLEMATIZARA LA SITUACION CONCRETA ENTRE CONDUCTA Y AMBIENTE Y SU 

:.;CONTINUA MODIFICACION. 
a 
1—PROBLEMATIZARA LA SITUACION CONCRETA 

';CONTINUA MODIFICACION. 

1—EIGLICARA LOS FUNDAMENTOS PSIOLOGICOS 

CIO. 

i¡—DISCRIMINARA LA VARIABILIDAD DE LA CONDUCTA 

'MBIENTALES ESPECIFICOS. 
ir 
11—EN REPORTE DE OBSERUACION INDICARA LOS PRINCIPALES 

l'UALES ENCONTRADOS EN AMBIENTES ESPECIFICOS. 

—CANALIZARA LA PROBLEMATICA COMUNITARIA ELEGIDA PARA 

,̀1ESTRATEGIAS CON INTERVENCION PLANIFICADORA. 

EL ALUMNO: 

	1 
 PRODUCTO: 	ENSEN11/11PIERIBAJE IBIBLI"R".1 
	!i  T.E.  E. 

 R.D. fT.T.711EAsiclicomm.q 

'!REPORTE DE 	Tri l!RD2-4' pAAl—S ii-----17--1 !i 

!REGISTROS DE 
1 	:1  

	

TE2 URD5-15 1:IAA5.2-2111 	IÍ 
f 

1OBSERUACION 1 1E3 IRD41.-454A40-54 
1 	 II 	 II 	

I! 
11 

UNSAYO. 	
0 
II TE4 b 	

1 	1 

TE5 	 i 	Il 	il 

TE i. 	6 i 11 

It 
II 

EH RELACION A ESPACIOS fi 
UPROYECTO DE 

IIINTERUENCION 
PROBLEMAS CONDUC—h 

i¡COMUNITARIA. 

ESTUDIARLA EN h 

—PRESENTARA POR ESCRITO EL AVANCE DE SU PROYECTO QUE CONTEMPLE; TITU—
Ii 

LO TEMA, JUSTIFICACION, DELIMITACION, ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO DELIj 

PROBLEMA, MARCO TEORICO—METODOLOGICO. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGA—U 

CION REALIZADA DE ACUERDO AL FORMATO DE LA A.P.A. 

ii 
hENTREGA PRELI1 

ENTRE CONDUCTA Y AMBIENTE Y SU rí 
ODIAR DE RE—

IjSULTADOS  DE 1 
IMPLICITOS EN EL USO DEL ESPA—h 

flINUESTIGACIONll 

gDE celo O DEI 

Í l  

ii 
Vl 	

ii 

ÍI 



)11 
• I 
	TIPO TIE 
EUALUACION 

[---11 EuALuACION 
DIAGNOSTICA 

TECNICA DE EVALUACION CONTENIDO DE LA EVALUACION CONDICIONES Y OBSERVACIONES 

T---1 EuALLACION 	FRIERA UNIDAD TEmATICA 
FOR1ATIVA  

.EVAME:4 OBjETM, 	 YiO 	 DERECHO A  
hGACICil  BE 	TRi;EAn '55 	V.; Y/J Ul4 DE r. ihPu,2.1, 	InR 

EJALuACIOS pEGUNDA 	TERCERA UNIDAD TEMÁTICA 
	O  FORmATIuA 	 . 

LIEJtiIUU. 	IC 	 TENER DERECH1.5 A E..t; CI 	: , 
iGACIGN DE CAtIPZ;  T RABAJO (E) 	 DE 	 1.,c; . f iOT, 

tl DI 	LUAC 

-EVAnER TEORICO PRInER PARCIAL 10 5: FICHA 

CONPOSICION -EVAmEtt TEORICO SEGUNDO PARCIAL 10 % 

DE L ~EXAMEN TEORICO FINAL ORDINARIO 20 EECrt. 

CLASIFICACION -PRACTICA DE CArPO 10 % 

-PRACTICA DE CAMPO 2 10 % 

.-PRACTICA DE CAMPO FINAL 20 % TECh« 

-PRACTICA DE LABORATORIO 

-PRACTICA DE LABORATORIO 2 • 

-PRACTICA DE LABORATORIO FINAL rEen. 

-TRABAJO t 5 

-TRABAJO 2 5 7. 

-TRABAJO 3 5 1: YECH,4 

-TRABAJO FINAL 5 

-PARTICIPACION Eh CLASE +5 FZCHK 

-OTROS FEZHA 

-TOTAL DE CALIFICACIONES 100 % EECSA 

EuALuACION UTODAE LAS UNIDADES UIETAS EN CLASE DURANTE ELIEYAmEN.OBJETIUO Y/0 REPORTE TE IhMT11,1P1',F,i; 	DaECd5 A E'..!.AriEN u 
	 FORMATIUAS HURGO 	 iUACIUti REALIZADA. 	 "C'T- 	FOR'.1E-REPORT-  IMU.CAMH  

1 :¿»11,UACIGN 11.TODAS LAS UNIDADES DEL PROGRAMA VISTA DURANTE1 
unARIA 	1L CURSO, O REPORTE FINAL DE INUEETIGACIoti.  ! 

	 !I 
ij 	 I! 	 ÍI 

	

.1  
1 	

 

11 
it 	 11 	 

fi 



410EDIMIENTOS DE REVEION DEL PROGRAMA 

AUTOR: 

T-SIC. ALFREDO DIAZ 3 SERNA 

::FECHA DE REALIZA C I ON 

JULIO DE 1991 

:FECHA DE A PROBA C I ON POR 

LOS HH - CONSEJOS DE LA 

'FACULTAD DE CIENCIAS DE 
,'`LA CONDUCTA 

CO-AUTO : 	 FECHA DE REU I S ION' 

DR. jCS'E LUIS MEDINA UALDEZ 

JUIIIO-JULIO DE 1995 

HEU SúRES : 

LUIS MEDIIIA VALDEz. 

ROSA mALIA RAMIREZ MARTINEZ. 

LIC. HALAS WHOF 

LIC. PEDRO TROCHE HERNANDEZ. 

I! 

ACTUAL IZACION 



CONDU CC I ON DE GRUPOS TALLER DE MANEJO V ASIGNATURA; 

3 	- 	 FASE: So - S EMES T CLAVE: 	C-3 © 9 CREDITOS: 	2 

* TIPO DE ASIGNATURA: 	OBL I GA TOR I A BLOQUE SOCIAL A: .EA ZURRICULAR: 

ASIGNATURAS SIMULTANEAS 

JINGLES IV 

! lj (LABORATORIO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV : 
	 i 

	

I 	il 

! - 

	

I
i 	.1 

I ir 

Y DE GOBIERNO DE LA1 

A PROBO : 

Hil. CONSEJOS ACADEMICOS 

UNIUESED1DAD AUTON,iMA DEL ESTADO DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

OTAL DE HORAS: 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES I 

PSICOLOGIA SOCIAL 
1 

I 
I 

1 

I 
1 
1 

I 
I 
I 

1 
I 

í 

H ORAS TEORICAS: 

ASIGNATURAS CONSECUENTES r 

PSICOLOGIA COLECTIVA Y POLITICA. 

a 

1 

I 

I 

1 

1 
I 
I 
I 

1 
I 
I 

1 

, 10RAS PRACTICAS: 

F 

PSICOMETRIA. 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV 
3 	  
íINTEGRACION DE RECURSOS HUMANOS, 

fl1SICOPATOLOGIA II 

1PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

TEORIAS PSICOLOGICA DE LA EDUCACION. 

PROCESO GRUPAL 

ELABORO: 

i F:;IC. ALFREDO DIA?. Y SERN.1 

biall=rwir....'"111=2=12~11:35~1~111~~3~~mmazgy~§~1 

ADY5 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA. 

FECHA 

JULIO DE 1993 

HISTORIAL 

REUISION JUNIO-JULIO DE 1995 

a 
a 
I 
I 	i, 
I 



mulIMAS 

_-DE LOS ALUMNOS: 
1-DEBERAN CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DESCRITAS EN EL PROGRAMA, PODRAN PREGUNTAR SUS DUDAS Y DEBATIR EN CASO NECESAriO L:y 

';EXPUESTO POR EL PROFESOR, PERO, SIEMPRE CON OBJETIVIDAD. 
1-TENDRAN QUE CUBRIR UN 80z DE ASISTENCIA A CLASES PARA OBTENER EL DERECHO A PRESENTAR LA INVESTIGACION, TRABAJO FINAL, EWAHEN FINAL OMITC, 	::LE 

PROMOVIDO EN CASO DE APROBAR. 

1-PUNTUALIDAD: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL RETARDO REBASE 30 MINUTOS INICIADA LA CLASE. 

SER INDISPENSABLE, DEBERA CONTAR CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO, SIENDO OBLIGATORIO CONTAR EN CLASE CON EL Hii7E- 

RIAL REQUERIDO PARA LA MISMA, DE NO SER ASI, SE CONTARA ESTA COMO INASISTENCIA. 

-LOS TRABAJOS REQUERIDOS TENDRAN QUE SER ENTREGADOS EN UNA UNICA FECHA, SEGUN LO SOLICITADO V TENDRA QUE CUBRIR UN MININO DE LIMPIEZA, CLARIDAD 

iCALIDAD,PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACION, REITERANDO QUE NO HAY POSTERGACION EN LA ENTREGA DE TRABAJOS. 

k
IODAS LAS PRACTICAS DE CAMPO SON DE CARACTER OBLIGATORIO Y NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA NO ASISTIR A ELLAS. ESTAS PRACTICAS PODRAN SER, LA 

!ASISTENCIA A ESPECTACULOS CULTURALES, VISITAS A LUGARES PUBLICOS, VISITA E INTERVENCION EN COMUNIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS, ORCANIZACIOE, Mi 

ONIFESTACIONES POPULARES. 

-LAS PRACTICAS DE CAMPO SE APEGARAN A LO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE. 

-LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS SE APEGARAN A UN FORMATO ESPECIFICO. 

2 	DE LOS PROFESORES: 

-LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD DEL PROFESOR SON BASICAS E INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO DESARROLLO DEL CURSO. 

I-QUE PRESENTE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE Y LO SOMETA A CLARIFICACION Y EXPLICACION FRENTE AL GRUPO. 

1-QUE SOLICITE CON ANTELACION LOS UTENCILIOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES BIBLIOGRAFIOS, HEMEROGRAFICOS Y AUDIO-VISUALES REQUERIDOS RARA EL 

IDESEXPENO ADECUADO DEL CURSO. 

1-QUE ACLARE DURANTE EL CURSO LOS PROBLEMAS, DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN CLASE Y EkTRACLASE. 
1 
¡-QUE SE APEGUE AL PROGRAMA PRESENTADO. 

(-QUE HAGA LAS MODIFICACIONES,AJUSIES COM FLEXIBILIDAD Y EN ACUERDO AL CONSENSO DEL GRUPO. 
II 
-QUE REVISE Y ENTREGUE LAS EVALUACIONES SEGUN LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO. 

i3 	DEL CURSO: 

11.- EXPOSICION DE UN TEMA BIBLIOGRAFICO: ESTA SERA EVALUADO PUNTUALMENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

''-EL EXPOSITOR NO DEBERA LEER ELMATERIAL BIBLIOGRAFICO, SINO QUE COMUNICARA LA INFORMACION AL RESTO DEL GRUPO DE ACUERDO 4 SU - PROPIA COMPIENSION. 

¡-EL ALUMNO O EL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTE EXPONIENDO EBERA PROCURARSE PORQUE LA EXPOSICION NO SEA TEDIOSA, POR LO CONTRARIO QUE SEA AGIL Y AMENA, 

(;UTILIZANDO PARA ELLO LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE TENGA DISPONIBLES. 

11-EL EXPOSITOR Y/0 EL RESTO DEL EQUIPO DEBERA RESPONDER CON ACIERTO LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS, QUE LE HAGAN EL PROFESOR O EL GRUPO EN GENERA' 
1-EL EXPOSITOR Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA EXPONER ALGUNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORNACION O TRABAJO ENW-
ImENDADO; CUALQUIER MIEMBRO NO PRESENTE, NO SERA EVALUADO SEA CUAL FUERE SU JUSTIFICACION. 



EVALUACION TENDRA UN UALOR DE 10 (DIEZ) PUNTOS DENTRO DE LOS 100 (CIEN> POSIBLES QUE EL ALUhi0 

'CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

LAS INTERUENCIONES INDIVIDUALES DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA ,ItiFORMACION QUE SE ESTá 	 TEI;DPli 	UALZRIZ:iollZ:11 DE 5  

¡ADICIONALES, EN ELLA PODRAN INTERVENIR CUALQUIER MIEiiDRO DEL GRUPO. 

3.- EVALUACION DE UNA INVESTIGACION DE CAMPO, BIBLIOGRAFICA, AUDIOVIDEOGRAFICA. ESTA EjALUACnN 	SEiA 
;1
Y DEPENDERA DE LA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE PRESENTE, OBTENRA UN VALOR DE 4t 	 Pilt-iTOZ., DE 112S 	.C.1E14) PW.,íniS 

... IEUALUACION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

4.- EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO O TALLER: ESTA EUALUACION POBT SEh 	 4 DL 	SEZUri EL CASO 	DE ;,Cu:luq C.u.1 Lt, 	 J 

,TEXA TRATADO QUE REPRESENTE EL TRABAJO, TENDRA UN VALOR DE 2G (VEINTE) PUNTOS DE L.JS 10s (CILiú 	¡i.ifsANU L:J.5 SESIOLCS 

FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

,5.- EXAMENES PARCIALES DE CONOCIMIENTOS Y/0 TAREAS. ESTOS SERAN INDIVIDUALES Y LA CALIFICaCION tibilriti DE aPW.12ACIlati i„Fa CADA dhO 

:MI (SESENTA) PUNTOS. ESTAS EVALUACIONES S'ERAN AFECTUADAS Eh DOS EXAMENES PARCIALa Y UN) ORDINARIO AL F_i.AL, ? 	DLEI-Jdi5A:; DE i.. ; 

LAS UNIDADES PROGRAMATICAS POR MEDIO DE EXAMENES DE RESPUESTA CERRADA U OBJETIVA, LESUUESIA LIWE O DE EJJ:14Y0 SEZU14 	 r: 	E .. .„ 

11DA UN() DE LOS EXAMENES APROBADOS OBIENDRA UN VALOR DE 3G (TREINTA) PUNTOS LE LOS ivD kCIEN) PoSI,JLES 	ALUr.;,0 "viDitd CCI.:;EG.111-% EH 

CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL URSO 	 _ 

6.- EXAMEN FINAL: ESTA EVALUACION SERA TA BIEN INDIVIDUAL E INCLUIRA TODO EL MATERIAL BiBLIOGTAFICO REVISAD.) DUP.; IE hYDO.EL CURSO. 

',PRESENTADO, Si CUMPLE CON LAS ESTIPULACIONES REGLAMENTARIAS EN TIEMP Y EM FORmA. 

',-QUEDARAN EXENTOS DE PRESENTAR EXAMEN FINAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUMNOS 

:,AQUELLOS QUE HAYAN APROBADO LAS EVALUACIONES PARCIALES PROMEDIO DE UNA CALUICACION MININA DE D5 (OCRENTA Y CINCO) Y CUBRAN EL 	DE 



(REQUISITOS:,  

HABER ACREDITADO LA ASMATURA DE FSICOLMA SCIAL. 

ADMTTHAC rrwrIvorr 
VVOLliVVO 

r, EL ALUMNO: 

-IDENIIFICARA, ANALIZARA Y DIFERENCIARA LAS IEORIAS, METODOS Y TECNICAS EN EL MANEJO Y CONDUCCION GEUFAL. 

-CONSTITUIBA CON SU PARTICIPACION EN EL SALON DE CLASES UN TALLER. 

-APLICARA LA INSTRUMENTACION Y ACCION DEL IALLER EN EL MANEJO Y CONDUCCION DEL cir,UP:. 

-ELAEORARA TECNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES AD HOC, PARA EL MANEJO Y CONTROL GRUPAL 



2.2.2.1.3. UTILIZACION DE NORMAS EYTERNAS. 

2.2.2.2. RECURSOS. 

"2.2.2.2.1. CONOCIMIENTOS. 

12.2.2.2.2. DESTREZAS. 

2.2.2.2.3. HERRAMIENTAS. 

`2.2.2.2.4. MATERIALES PARA LA TRANSFORMACION. 

2.2.3. PROCESOS. 

2.3. CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y MEDIACION DE LA PRODUCTIVIDAD. 

2.3.1. DISTINCION DE LA PRODUCTIVIDAD. 

:2.3.1.1. UNIDADES DE PRODUCCION. 

2.3.1.2. SATISFACCION DE LO PRODUCIDO. 

'2.3.1.3. IDEAS PRODUCIDAS. 

2.3.1.4. SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA, STATUS. 

!! 

71IN9IUF JE UMAYWIES 

2.2.2.1.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

2. GRUPCJS DE TAREA kEntrenamienta) 

2.1. PERTENENCIA GRUPAL. 
a2.1.1. VOLUNTARIA. 

DLRIVADA DE LA ACTIVIDAD. 

2.1.2. D1NAMICA INTERACTIVA. 

2.1.4. AISACCION PERSONAL. 

2.1.5. DESEO, INTERACCION. 

RECOMPENSA. 

2.2. El- II:MUDAD tEL EQUIPO. 

2.2.1. TAREAS. 

2.2.1.1. PAREAS ADITIVAS. 

'2.2.1.2. TAREAS DISYUNTIVAS. 

'2.2.1.3. TAREAS CONJUNTIVAS. 

2.2.4. ?AFEAS DISCRECIONALES. 

fA,TORES DE INTERACCIO. 

21171, j_____ERImIENTOS DE LA TAREA.  

1.- TALLER GRUPAL. 

1.1. LA l'ESIk)14 

1.1.1. LA ENSENANZA DE LA EXPRESION. 

1.1.2. NIVELES DE EXPRESION. 

1.2. MEDIOS DE EYPESION. 

1.2.1. EXPRESION CORPORAL. 

1.2.1.1. TRABAJO CORPORAL. 

1:2.1.2. APRENDIZAJE POSTURAL. 

1.2.1.3. ENTRETENIMIENTO Y TERAPIA. 

1.2.2. LYPRESION PLASTICA. 

1.2.2.1. JUEGO CON DIBUJOS. 

1.2.2.2. DIBUJO GRUPAL. 

1.2.2.3. EXPRESION DRAMATICA. 

DACTILOPINTURA. 

1.2.3. EXPRESION DRAMATICA. 

1.2.3.1. PSICODRAMA. 

'1.2.2.2. TEATRO. 



1 OBJETILIOS ESPECIFICOS: 

2.2.2.2.1. CONOCIMIENTOS. 

2.2.2.2.2. DE3TRE2AS. 
2.2.2.2.3. HERRAMIENTAS. 

2.2.2.2.4. MATERIALES PARA 

LA TRANSFORMACION. 

„2,3. PRuCE(..S. 

2.3. CRITERIOS PARA EL ANA-

LISIS Y MEDIACION DE LA, 

PRODUCTIVIDAD. 

J.3.1. DISTINCION DE LA PRO-': 

DUCTIUIDAD. 

2.3.1.1. UNIDADES DE PRODUC-:1, 

CLON. 
2.3.1.2. SATIZFACCION POR LO' 

PRODUCIDO. 

I.3.1.3. IDEAS PUJEUCIDAS. 

2.3.1.4. SENTIMIENTOS DE 

PERTENENCIA, STATUS:1,  

. 	mimma 	miumm 	amm. 	...= 
ACTIVIDADES 	tBIBLIOGRAF:1 

PRODUCTO: 1, ENSENANZA-APRENDIZAJE , t 	 i 

	

t1  T.E. 	R.D. 	A.A.. BASICCOMPL.t 

ti 

jf 



UNIDAD NUMERO: UNO 
I

DURACION: 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

TALLER GRUPAL 

ACTIVIDADES IBIBLIOGRAF. 
ENSENANZA-APRENDIZAJE1 	  

T.E. 	 A.A. iBASIC COMPL! R. D. 

2.2.EXPRESION PLÁSTICA. 

2.2.1.JUEGO CON DIBUJOS. 

,1.2.2.2.DIBUJO GRUPAL. 

2.2.3. COLLAGE. 

1 2 2 4. DACTILOPINTURA. 

1.2 3. EXPRESION DRAMÁTICA. 

2 3 1. PSICODRAMA 

1 2 3 2. TEATRO. 

1,
1 

REQUISITOS: HABER AREDITADOLA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA SOCIAL. 

SECUENCIACION VERTICAL PSICOLOGIA COLECTIVA Y POLITICA. SECUENCIACION HORIZONTAL (CON 

TENIDO Y TAREAS) CON LAS ASIGNATURAS, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL IV (PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

INTEGRACION DE RECURSOS HUMANOS, TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA EDUCACION; PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECO-

LOGICA Y EN PARTICULAR CON LA ASIGNATURA DE PROCESO GRUPAL DE LA CUAL ES COMPLEMANTARIA. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO: 

-IDENTIFICARA LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL TALLER GRUPAL, EN BASE AL MANEJO Y CONDUCCION DE LA EXPRESION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. 

-EXPERIENCIARA POR MEDIO DE LA PRACTICA LAS DIFERENTES TECNICAS SENALADAS EN LA UNIDAD. 

-POR MEDIO DE SU PARTICIPACION EFECTIVA, CONTRIBUIRÁ AL ESTABLECIMIENTO DEL TALLER, EXPECIFICANDO Y LLEVADO LAS NORMAS CONDUCENTES A TAL PROPOSITO. 

TEMA: 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

t.- TALLER GRUPAL. 	 1EL ALUMNO: 

1.1. LA EXPRESION. 	 (-APLICARA PROCEDIMIETOS Y TECNICAS ESPECIFICAS EN EL MANEJO Y CONDUC-

CION DEL TALLER GRUPAL. 

-REPRESENTARA LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA EXPRESION. 

-ESCENIFICARA LOS MEDIOS DE EXPRESION, TALES COMO LA EXPESION 

CORPORAL Y LA EXPESION PLÁSTICA. 

-MANIPULARA Y CONTROLARA VARIABLES, FACTORES A NIVEL DE APLICACION DE 

ACTIVIDADES EN EL MANEJO Y CONDUCCION GRUPAL. 

1.2.1.2 APRENDIZAJE POSTURAL. 	,-CONDUCIRÁ ACTIVIDADES EXPLICITAS EN TECNICAS AD HOC REFERIDAS AL 

I 2 1 3. ENTRETENIMIENTO Y TERAPIAI1 
 
MANEJO Y CONDUCCION GRUPAL, TALES COMO: PRESENTACION-INTEGRACION; 

Í ANIMACION; INTEGRACION; CONCENTRACION; CONDUCCION DE ACTIVIDADES AFI- 

I NES-OBJETIVOS COMUNES-INTERESES ESPECIFICOS; OBTENCION DE INFORMA- 

CION; ANALISIS DE SITUACIONES; ANÁLISIS DE REACCIONES; LOGRO DE OPI- 

LA ENSENANZA DE LA EXPRE- I 

SION. 

t1.1.2.- NIVELES DE EXPRESION. 

11.2. MEDIOS DE EXPRESION. 

11.2.1. EXPRESION CORPORAL. 

1.2.1.1. TRABAJO CORPORAL. 

PRODUCTO: 

FORMARA GRU-

POS DE DISCU-

SION Y ASESO-

RIA CONDICIO-

NADAS POR EL 

INSTRUCTOR. 

TE 

TE2 

TE3 

TE4 

TES 

TE6 

RD1-4 

RDS-15 

RD1B 

RD24-25 

RD29 

RD39 

RD4O 

AA1-8 

AA12-13 

AA19-2o 

AA23-28 

B96 

991 

BB2 

984 

BB3 

995 
ESTRATEGIAS 

PARA SOLUCION 

DE PROBLEMAS. 

i

NION; TORMENTA DE IDEAS; TOMA DE DECISIONES; DIAGNOSTICO DE SITUACION 

, PROBLEMA, ACLARACION DE DUDAS; 

AD Y 



NOMBRE DE LA UNIDAD: 

LA ESTRUCTURA DEL GRUPO 

1 	 	1 

UNIDAD NUMERO: DOS 
o 
1 DURACION: 

OBJETIVO DI LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: ANALIZARA CRITICAMENTE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DINAMICOS DENTRO DEL PROCESO GRUPAL. 

DIFERENCIARA SENALANDO SUS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y DE VERTICALIDAD, ASI COMO LA INCIDENCIA Y PERTINENCIA EN 

MALES DENTRO DEL PROCESO GRUPAL DE CUAL FORMA PARTE. 

-IDENTIFICARA TEORICA Y EMPIRICAMENTE LOS FACTORES, ELEMENTOS. EVENTOS OUE CONSTITUYEN EL VINCULO DENTRO DEL GRUPO 

-ELABORARA UN ENSAYO ACERCA DE LAS ESTRUCTURACION DEL PROCESO GRUPAL. 

EL MANEJO DE MANIFESTACIONES CONDUC- 

I

REOUISITOS: 
	

IDEM DE LA PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA. 

I 

1 

	o 

BIBLIOGRAF. 

P 	 
n2.I. EL ESTRUCTURALISMO 	 11EL ALUMNO: 

112 I I . EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA_ 11-POR MEDIO DEL ANALISIS DE TEXTOS Y DEL CONTEXTO DEL GRUPO, IDENTIFI- 

11
2 1.2. DIFERENCIA ENTRE ESTRUCTURAliCARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTITUTIVOS DEL PROCESO GRUPAL. 

Y ORGANIZACION. 	 I1-DIFERENCIARA EN UNA CLASIFICACION LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
il 

112 1 3. LA INTERDEPENDENCIA 	Y LA nDEL PROCESO GRUPAL. 

n-ENLISTARA LOS ATRIBUTOS DE LOS MIEMBROS, NORMAS Y ROLES QUE SE PRE- TOTALIDAD. 

!12.-2. VERTICALIDAD-HORIZONTALIDAD ISENTAN EN EL GRUPO. 

0 2.1. DIACRONIA-SINCRONIA 	!1-DEFINIRA EN FORMA PRECISA CADA UNO DE LOS INCISOS DE LA UNIDAD. 

DE PICHOO-REDACTARA LO FUNDAMENTAL DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL 0_2.2. EL CONO INVERTIDO 

FENOMENO DEL PROCESO GRUPAL. RIVIERE. 

2.3. LO EXPLICITO Y LO IMPLICITOn-PRESENTARA EN MESA REDONDA U OTRO EVENTO O TECNICA DELIBERATIVA LAS 

nCONCLUSIONES TEORICO-METODOLOGICAS CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
3. LA TEORIA DEL VINCULO. 	

I
GRUPO. 

Y RESISTENCIA AL PI 

11  

ACTIVIDADES 
PRODUCTO. , ENSENANZA-APRENDIZAJE 

T.E. 	R.D. 

CUADRO SINOP-, 	TEI 

TICO DE LOS 	TE2 

ELEMENTOS 
	

TE3 

ESTRUCTURALES 
	

TE4 

DEL PROCESO 
	

TES 

GRUPAL. 	 TES 

TE9 
EXPOSICION 

PARTICIPACION 

DELIBERATIVA. 

MINUTA, ACTA, 

ACUERDOS DE 

PARTICIPACION 

DELIBERATIVA. 

e. 

¡IOBJETIVOS ESDECI9COS: 

112.3.1. ROLES Y'LIDERAZGO. 

12.3.2. EMERGENTE-PORTAVOZ. 

0.3.3. CAMBIO 

CAMBIO. 

(!2.4.LA TEORIA DE CAMPO DELEWIN 

RD2 

RD3 	AA9-15 

RDS-t5 AAI5-22 

RDIO AA24-30 

RD24 AA40-44 

RD2S AA45-47 

RD29-24 AA45-56 

RD37 

RD4I 

RD42 

BB7 

888 

1389 

88101 

811 

812 

813 

A.A. WITC1COMPL 

AAI-E 



711:J.-4 

1; 

PROBLEMAS I 

PRESENTACIONI 

SPECIFICOS. 

1: • V 1.1 1 .1-• 

•.• 

NOMEEr DE LA UNIDAD: 	 /1 

MEMOS DE INUESTIGACION APLICADOS EN • 	:í 

bc=1~~~ 

TI”U4MENTE Y 	L FR DEL PESARRROLLO DEL CURSO, LOS FINTE;rIETOS METKOLZUOS! 

FEFrITN IR A21!hDC 	LA INUESTIGACIO DE C1:70 4 REnI2AR 	EN EL DESEn'EC 

!Di 	 TEM,IH1,S I, II, 

PSIOLOGIA MABIENTAL/ECOLOGICA. 	 j 	DEL 1:75F.;¿, 1E ITET-,E11CirJ C5FF. E1P9NDIENTE. 

	-;=0111112M111~ 	 
nnirTito nr 	iwír,n- EL ALUhNO, EN BASE AL ANALISIS DE LA TEMATICA DESARROLLADA DURANTE EL CURSO, RELACIONARA EN AVANCE INDUCID:$0 LOS METODOS Y TECNiCASI 

VL 

'PERTINENTES E SU CORRESPONDIENTE INDAGACION DE CAMPO. 

IPOR MEDIO DE ESTA UNIDAD COMPLEMENTARIA Y SIMULIANEA A LAS OTRAS UNIDADES, EL EDUCANDO ADQUIRIRA LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA RESOLVER LOS 

RELATIUOS A LAS RELACIONES ENTRE LAS TEORIAS, METODOS, TECNICAS, DISENO DE INSTRUMENTOS, RECOLECCION Y TRATAMIENTO ESTADISTIO DE INFORMACION, 

DE RESULTADOS. ESTABA CAPACITADO PARA DAR SOLOCION A LAS CUESTIONANTES TEORICAS Y A LOS PROBLEMAS DE LA MEDICION DE LA CONDUCTA EN AMBIENTES E 

PRESENTARA LAS ONCLUSIONES DE SU IhUnTIGACION EN UN REPORTE FORMAL AL TERMINO DEL CURSO. 
Al~11111~0111~11.T. 	 

1TEM97 	 .OBJETIVOS r9PCIFICOS: 

.4.- METOLOS DE INUESTIGACION APLI- EL ALUMNO: 

CADA EN PSICOLOGIA AMBIENTAL 

ECOLOWCA. 

'iETODoS DE INUESTIOACION 

PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

PRODUCTO: 
ACTIVIDADES 

ENSENANZA-APRENDIZAJE 

I.E. R.D. 	A.A. 

BIBLIOGRAF. 1  

1 BASIC COMPL 

it 

lj 

ij 

it 

1lLr'ADA. 

it 
I! 

ti 

-.4.j. ANaL:515 DE COhGLOMERADO:", 

SU APLICACION EN PSICOLOGIA GACION REALIZADA DE ACUERDO Y EN RELACION AL FORMATO DE LA A. O BIEN 1 

AmEIENTAL. 	 LOS RESULTAOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA O DISENO DE INTERUENCION. 

• 4.4. TECNICA REJILLAS DE JELRINS 

mEIODO EERIEMENTAL. 	DE PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

NETODO FSICOMETRICO. 	:--COMPARARA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR. 

4.1.5.mETODO DE GESERVACION. 	-REALIZARA CONCLUYENDO E BASE A UNA PLANIFICACION LA INUESTIGACION 
• 

FIIA7 !! 
IECNIZAS rE ESCALAMIENTO EN :CAMPO METODOLOCICAMENTE FUNDAMENTE, O EN EFECTO UN PROYECTO DE INTER-il  

1!DE RESULTADOS11 
.1jVENCION A PARTIR DE UNA PLANIFICACION ESTRUCTURADA. !IDE LA INUEE- 9 
-_.-F-PWINIARA UN INFOIMC V cemINTAWS DE tO1 RESUTADTS DElA INuESTI—! 

IJIGACION 
• 

II  - 	
:; 

/ -EH UN REPORTE POR ESCRITO INDICARA CUALES SON ALGUNOS DE LOS PRINCIHINFÍJRIIES FE- 

'PALES PROBLEMAS A INUESTIGAR EN PSICOLOGIA AMBIENTAL. 	 r.RI3DICGS DEL 

-.DIFERENCIARA LOS PRINCIPALES METODOS UTILIZADOS EN LA INUESTIGACION liAANCE DE LA 

ti 1)ES'iiGiC 

4 REJJ-I21J-, 	1 

11 



D 
MUJ
9  

B 4
if 

11 

BB 

1 BB 

ft 	  
BIBLIOGRAFIA. 

BASICA 
	

:,CLAVE 	 COMPLEMENTAR? A 
	

ii 

TALLER MANEJO Y COMDUCCION DE GRUPO. 

1.-GiLi, tvummDv. v 	 rm-mv 

íL JUEGO (tenicas ludicas en psicoterapia de grupos) 
	

B 1 

EDIT. GEDISA 

2.- REME RAES DIDIER ANZIEU 

PSICOTERAPIADE GRUPO ANALITICA. 

EDITORIAL GEDISA, MEXICO 1986. 

3.- FOULKES, S. H. 

PSICOTERAPIA DE GRUPO ANALITICA. (metados g principios) 

EDIWRIAL GEDISA, MEXICO 1986. 

4.-STALIUNASEY, I. 

EL MANUAL EL ACTOR. 

EDITORIAL DIANA, MEXICO 1985. 

,5.-MANUAL DE TECNICAS GRUPALES I 

:',COMPILACION MIMEOGRAFIADA 

6.- MANUAL DE TENICAS GRUPALES II 

COMPILACIGN MIMEOGRAFIADA. 
it 

I"; 

f I  

Ij 
	

1 

íi 
	

t. 

él 
f i  



." n 

COMPOSICION 

DE LA 

CLASIFICACION 

• 

- —EXAMEN TEORICO PRIMER PARCIAL. 19 	% TECHA 

!I 
•! 
h 
1 

II 

!I 

P 

1 
g 
1 
i 

. 	—EXAMEN TEORICO SEGUNDO PARCIAL 19 	Y. FECHA 

—EXAMEN TEORICO FINAL ORDINARIO 20 	% TECHA 	 . 

—PRACTICA DE CAMPO 1 	  10 	% TECSA 

—PRACTICA DE CAMPO 2 19 	% TECHA 

—PRACTICA DE CAMPO FINAL 29 	% FEcA4 

—PRACTICA DE LABORATORIO i 7. FECHA 

—PRACTICA DE LABORATORIO 2 % TECH 

—PRACTICA DE LABORATORIO FINAL % TECHA 

—TRABAJO 1 5 	% TECHA 

—TRABAJO 2 5 	% TECHA 

—TRABAJO 3 '5 	z FECHA 

—TRABAJO FINAL 5 	% FECHA 	 • 

—PARTICIPACION EN CLASE 

—OTROS 

+s 	5: FECHA 

z 1-1:cél:. 

—TOTAL DE CALIFICACIONES 100 	% FECHA 

Na. EviirlYó« CONTENIDO DE LA EVALUACION 1 	TECNICA DE EVALUACION II CONDICIONES Y OBSERVACIONES 

EvA,  UACION 
DIAGNOSTICA 

11  
11 

1  
I
;
i 

F---- 	EUALUACION 	PRImERA UNIDAD TEmATIc; 
1 	t 	FORmATIvA 

{!EXAMEN OBJETIVO, PRACTICA Y/0 INUESTI—;TARA TENER DERECHO A EYAmEN HABER REAL ^_ 'J5 :: 
HGACIOU DE CAMPO TRABAJO 	(E) 	 1¡;PRACTICA Y/0 	INU DE CAmP9,PREEENTAR TREAJIJ.j 

EvALuAcION 
FORMATIVA 	, 

SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD TEMATICA llExAmEN oBJETIvo; 	PRACTICA Yio 	INvESTI-11FARA TENER DERECH1%.A EVAmEN, 	ENTREGAR 	i41)NCE'ili 
1GACION DE CAMPO, 	TRAEAJO 	(E) 	 1INV. 	DE CAMPO.(MARCO TEJR.—mETODOL. FICTAJE)i,  ti 

ii EVALUACION 	HTODAS LAS UNIDADES VISTAS EN CLASE DURANTE EL1EXAmEN OBJETIVO Y/0 REPORTE DE INVESIIIPARA TENER DERECHO A EvAmEN ORDINARIO ENTRE—P, 

ii FORMATIVAS 	INCURSO IGACION REALI2ADA. 	 i,GAR 	INFORME—REPORTE INV.CAmPO O PRORA A. 	1, 

EVALUACION 
sumARIA 

'TODAS LAS UNIDADES DEL PROGRAMA VISTA DURANTE! 
IEL CURSO, O REPORTE FINAL DE INVESTIOACION. 	, 

i! 

h 

U 

It 11 h 

1 'I 

1 	! 	
1 
l 

1 

4 
4 
!I 

,i 
11 

11 
 

P 

il 
il 

I 
 

. 
t
1 
h J: 
. 

1 	j 
I 	:I 	 i

i
1 

it 
h , 

U 
H 

U 
P 
i 

( 	d 	 1 i 
it 
1 1 
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PSICOLOGIA AMBIEUTAL V ECOLOGICA. 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES ASIGNATURAS CONSECUENTES 

PROCESO GRUPAL. 	 OPINION Y OPINION PUBLICA 

liwileile~1~.111~~~1110111111111i~111011.i111~1~1~16.111Cadraiimibik+.3 

ELABORO: 

rSIC. ALYREDO DIAL Y SERNA 

;tic. HANS OUDHOF. 

APRODO: 

NIUI 	DAD 	¡OMA 	ESTA 	14E- 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
	

PSICOLOGIA COLECTIUA Y POLITICA 

	

1 	1 
GRUPO; 	4a ..

1 	
i :FASE: 2 o - - S EÑESTRE1 	IICLAUE: 	7 07 

 

1CREDITOS: 	8 

 

 

    

ÁREA CURRICULAR: 	BLOQUE SOCIA L 

 

"TIPO DE ASIGNATURA: 	 OBLIGATORIA 

 

    

1TOTAL DE HORP S11 	111  -10RAS TEORICAS: 
	11 	11 

h HORAS PRACTICA: 
1 

11 11 

ihrai~sidosa.~......~~~~~~.~.~...f....u........1 
ASIGNATURAS SIMULTAKEAS 

PSICOMETRIA III 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 

DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

PSICOPATOLOGIA III 

DESARROLLO CURRICULAR. 

! IORIENTACION VOCACIONAL. 
TALLER DE ELABORACION DE PROGRAMAS 

.TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS 
INGLES  

IFECH A 
I 	JULIO-1994 
I III I S T OR I AL 

11 

iI 

ADYS  



•—• -.1n1:--- rau 

11WER ACREDITADO LAS ASIGNATURAS DE PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA; LA ASIGNATURA DE PROCESO GRUPAL Y EL TALLER DE MANEJO Y CONDUCCIOm DE GUPOS. 

!I 

fi 

1 OBJETIVOS GENERIES 

1EL ALUMNO: 

111 -A PARTIR DEL ANALISIS TEORICO PRACTICO DE TEXTOS Y CONTEXTOS SOCIALES, ANALIZARA Y EXPLICARA LA TRADUCCION DE PRGELENATICA SOCIALES DE LA 

HUIDA COTIDIANA Y DE SU ENTORNO SOCIAL, LAS FORMULACIONES TEORICAS Y PROCESOS PSICOLOGICOS QUE INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO Y POLITICO. 

1-APROlIMACION CONTEXTUAL QUE PERMITIRA ANALIZAR, ELABORAR DIAGNOSTICOS Y PROPOt{DRA SOLCIONES ACORDES CON LAS NECESIDADES SOCIALES Y POLITICAS DEL 
14 
1PAIS EN GENERAL Y DE LA REGIOS EN PARTICULAR. 

I-DESARROLLARA CAPACIDADES, HABILIDADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LAS ACCIONES NECESARIAS CONDUCENTES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO DE INUESTI-; 

1

1

CACION DE CAMPO QUE LE PERMITA NO SOLO DIAGNOSTICAR, SINO TAMBIEN INTERVENIR EN EL NIVEL DE LAS DECISIONES POLITICAS Y COLECTIVAS INHERENTES A SU 

.PkACTICA PROFESIONAL. 

1-DESARROLLARA Y PRESENTARA LOS RESULTADOS DE UNA INUESTIGACION BIBLIOGRÁFICA O DE CAMPO DESARROLLADA DURANTE EL SEMESTRE LECTIVO 



;;Inm,CE 

11.- 
LO INDIVIDUAL, LO COLECTIVO, LO POL1T1CO. 

111.1. LO INDIVIDUAL IDEOLOGICO. 

111.1.1. MODOS DE OBJEIIVIZACION. 

11.1.2. OBJETIVIZACION DEL SUJETO. 
11.1.3. VERDAD, INDIVIDUO, IDEOLOGIA, PODER. 

11.2. LO COLECTIVO. 

j1.2.1. POLITIZACION DE LO PRIVADO. 

11.2.2. PRIVATIZACION DE LO PUBLICO. 

1.2.3. ACCION GRUPAL SOCIETAL. 
1 

11.2.4. MEMORIA SOCIAL, MEMORIA COLECTIVA. 

11.3. LO POLITICO. 

11.3.1. LA POLITICA Y LO POLITICO. 

11.3.2. LA INSTITUCION PUBLICA EH LA VIDA COTIDIANA. 
1 
11.3.2.1. POLITICA Y DERECHO. 

11.3.2.2. RAZON, FORMA Y FIGURA DEL ESTADO. 

11.3.2.3. INSTITUCIONES DE PODER -(Partidos Politicos, Sindicatos, institu- 

ciones totales.,.) 

12.- DIACRONIA, SINCRONIA DEL ACONTECER PUBLICO. 

2.1. CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO POLITICO. 

12.2. DIMENSION TEMPORAL DEL ACONTECER PUBLICO. 

12.3. EL ESPACIO DE LA ACCION SOCIAL. 

13.- PODER Y CONDUCTA 

;3.1. EL AUTORITARISMO. 

,3.1.1. PERSONALIDAD AUTORITARIA. 

1
'3.1.2. MEDICION DE LOS COMPONENTES DEL SINDROME DEL AUTORITARISMO. 

13.1.3. OBEDIENCIA DESTRUCTIVA 

3.2. CONDUCTA COLECTIVA. 
ii 
13.2.1. GRUPOS MINORITARIOS. 

13.2.2. INFLUENCIA Y ESTILO DE COMPORTAMIENTO. 

CONDUCTA COLECTIVA Y MOVIMIENTOS COLECTIVOS Y SOCIALES. 

PARTICIPACION POLITICA. 

5.3.1. TEORIAS DE LA PáRIICIFAZION PULITICa h Cia,UE11C1OHAL. 

11 .3.1.1. TEORIA DE LA MOUILIZACION Dr RECURSOS. 

IEORIA DE LA ACCIO 11,47.(.tiAD;i AFLICAL1', a LA 'Lil,U..Z1V;ieivi, 

¡I 

1
11 

i. 

1 



UNIDAD NUMERO: UNO DURACION: 
	1 

NOMBRE DE LA UNIDAD; 
LO INDIVIDUAL IDEOLOGICO, LO COLECTIVO, LO POLITICO_  

I REQUISITOS 1 EN SECUENCIACION VERTICAL, HABER. ACREDITADO LA ASIGNATURA DE PRO-fld 

CESO GRUPAL, PSICOLOGIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA Y DEL TALLER DE MANEJO Y CONDUCCION DE 

GRUPO. VINCULARSE VERTICALMENTE CON LAS ASIGNATURAS DE mET0DOS DE INVESTIGACION I y II, ESTADISTI-

CAS I, II, III; TEORIA DE LA MEDIDA,DISENO DE PROYECTOS. EN SECUENCIACION HORIZONTAL, PSICOmETRIA 

III; PSICOPATOLOGIA III 

I 
I  

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA UNIDAD Y COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDASDES EFECTUADAS EN EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE EL ALUMNO CONOCERA 

LOS ELEMENTOS. CARACTERISTICAS Y FACTORES DE LOS EVENTOS PSICOSOCIALES DE LA INTERRELACION ENTRE LO POLITICO, LO COLECTIVO Y EL COMPORTAMIENTO PSICOSO-

CIA/ E IDEOLOGICO DEL INDIVIDUO EN LA VIDA COTIDIANA. 

-POR MEDIO DE LA TECNICA DE ANALISIS DE CONTENIDO Y/0 INTERTEXTUAL DERIVANDO EN CONCLUSIONES SOBRE PROBLEMATICAS PSICOLOGICO-POLITICAS EL ENTORNO SOCIAL 

E HISTORICO. 

ELABORARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION A DESARROLLAR DURANTE EL SEMESTRE. 

ACTIVIDADES 
ENSENANZA-APRENDIZAJE 

BIBLIOGRAF. 

¡OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1. LO INDIVIDUAL IDEOLOGICO. 	1EL ALUMNO: 

1.1 1 MODOS DE SUBJETIVIZACION. 'i-EN BASE A LA REVISION DE TEXTOS A HOC, DESCRIBIRA LAS CONDICIONES 
1 

1.1.2.OBJETIVIZACION DEL SUJETO. 1HISTORICAS DE LOS MODOS DE SUBJETIVIZACION DEL SUJETO, DE LA OBJETI- 

1 3 VERDAD, INDIVIDUO.IDEOLOGIAhZACION DEL SUJETO Y EL DESLINDE ENTRE VERDAD, IDEOLOGIA Y PODER. 

Y PODER. 	 II -APRECIARA LA RELACION ENTRE LAS ESFERAS DE LO PUBLICO Y LO PRIVADO 

1.2. LO COLECTIVO: 	 'IDE LA COTIDIANIDAD DEL SUJETO Y LOS FACTORES DEL COMPORTAMIENTO CO- 

1.2.1. POLITIZACION DE LO PRIVADO, 'LECTIVO OUE LE CIRCUNSCRIBEN SOCIALMENTE. 

PRUVATIZACION DE LO PUBLICOI-POR MEDIO DE LA TECNICA DE ANALISIS DE CONTENIDO DESCRIBIRA ANALITI- 

1.2.2. ACCION GRUPAL, SOCIETAL. 	UAMENTE EL FENOMENO DE MEMORIA SOCIAL Y COLECTIVA. 

1.2.3. MEMORIA SOCIAL, MEMORIA 	jI-EXPLICARA LOS BINOMIOS POLITICA-PODER. POLITICA-DERECHO, PODER-CON- 

COLECTIVA. 	 IDUCTA. 

1-POR MEDIO DEL ANALISIS BIBLIOGRAFICO, IDENTIFICARA LAS AFECCIONES 1.3. LO POLITICO: 
• 

1 3 1. POLITICA. PODER Y CONDUCTA.IIINDIVIDUALES CONDUCTUALES, CAUSADAS POR LOS FENOMENOS POLITICOS-SOCIA 
11 

1 3 2. LA INSTITUCION PUBLICA EN 

LA VIDA COTIDIANA 	 11 -PRESENTARA POR ESCRITO UN PROYECTO DE INVESTIGACION A REALIZAR DU- 

1 3.2.1_ POLITICA Y DERECHO. 	1RANTE EL CURSO. 

u 3 2.2. RAZON, FORMA Y FIGURA DEL!! 

ESTADO. 	 ji 

11 3 2.3. INSTITUCIONES DE PODER 

:1Partldos Políticos, sendicatos, 

lo.t,t.c.ones totales) 

1 1 3 2.4. DINAMICA PSICOLOGICA. 

TEMA: 

11 

PRODUCTO:,  

ENSAYO. 

DIAGRAMA_ 

SINOPSIS, 

CUADRO TEORI-

ZO CONCEPTUAL 

ENSAYO/GUION 

REPORTE ES-

CRITO DE LEC-

TURA. 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

T.E. 	R.D. 

TE3 	RD3 

TE5 	RD4 

TE7 	ROE 

TEB 	RD19 

TE9 	RO21 

RD30 

8031 

RD33 

8034 

RD35 

RD3e 

RD39 

I 041 -44 

TE1 	802 AAI-23 

AA34-3E 

AA41-43 

AA48 

AA44,  

AA5C 

A. A. BASIC 

BB1 

BB2 

BB3 

1384 

BBS 

BC1 

BC2 

BC5 

BC7 

BC12 

COMPLI 

1 



NOMBRE DE LA UNIDAD: 

ACONTECER PUBLICO. CAMBIO SOCIAL Y TRANSFORMACION. 
	1 

IUNIDAD_NUMERO: DOS 	 flDLRACION: 	 IREOUISITOS: 

IDEM UNIDAD TEMÁTICA ANTERIOR 

OBJETIVO DE LA UNIDAD:  AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO, IDENTIFICARA LOS SUPUESTOS BÁSICOS Y LAS UNIDADES DE ANALISIS DE DONDE DERIVARA EL TRABAJO DE IN- 
DAGACION DEL PROCYETO DE INVESTIGACION A REALIZAR. 
-EXPLICARA EL SIGNIFICADO DEL EJERCICIO DEL PODER POLITICO DEL CAMBIO SOCIAL Y DE LA ACCION SOCIETAL Y SU APLICABILIDAD EN LA CONTEXTUALIZACION ECONOMICA, 
POLITICA Y PSICOSOCIAL. 	EN SESIONES DE DICUSION DIRIGIDA, EVALUARA LA(S) ESTRATEGIA(5) DE LA INVESTIGACION COMPRENSIVA A REALIZAR Y SU CONCATENACION EMPI- 
RICA. 	-IDENTIFICARA LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA JUSTIFICACION Y EN EL MARCO TEORICO DE SU PROYECTO. 	IDENTIFICARA Y EXPLICITARA EL OBJETIVO DEL TRABAJO 
EH TERMINOS DE OPERATIVIDAD PARA LA CONSECUCION DE SU PROYECTO A REALIZAR. 

PRODUCTO: ACTIVIDADES 	HBIBLIOGRAF. ENSENANZA-APRENDIZAJE ii 'TEMA: 	 !OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
T.E. R.D. A.A. BASIC COMPL 1 2.t. 	DIACRONIA Y SINCRONIA DEL 	IEL 

PODER POLITICO. 	!-IDENTIFICARA 
12 2. 	CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO POLI- ;f ' DE I 
I 	TICO. 
12 	3. 	DIMENSION TEMPORAL DEL 	;TICO, 

ACONTECER POLITICO. 
	
1LA 

1 2 4. 	EL ESPACIO DE LA ACCION 	i 
SOCIETAL. 	 ITIGACION 1 

I 

1 	 !DE 

I 
I 

I 

I
TEORICO-METODOLOGICO, 

ALUMNO: 
LOS 	SUPUESTOS BÁSICOS DE DONDE SE DERIVARA EL TRABAJO 

INDAGACION EN UN PROYECTO DE INVESTIGACION A REALIZAR. 
-EXPLICARAi 	EL SIGNIFICADO DEL ACONTECER DEL EJERCICIO DEL PODER POLI-

DEL. CAMBIO SOCIAL,DE LA ACCION SOCIETAL Y SU APLICABILIDAD EN 
CONTEXTUALIZACION ECONOMICA, POLITICA, PSICOSOCIAL. 

-EN SESIONES DE DISCUSION DIRIGIDA, EVALUARA LA ESTRATEGIA DE INVES- 
COMPRENSIVA Y EL SENALAMIENTO DE SU CONCATENACION EMPIRICA 

CONS ECUENTE. 
-REDACTARA POR ESCRITO EL AVANCE CONCEPTUAL TEORICO-METODOLOGICO DEL 
PROYECTO A REALIZAR (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, MARCO 

INSTRUMENTACION TECNICA. PILOTAJE. ANÁLISIS  
RESULTADOS DEL PILOTAJE. 

RESUMAN DEL 

ANÁLISIS ES- 

TRUCTURAL DEL 

TRABAJO. 

MEMORIA. 	ACTA 

DE ESTRATEGIA 

EXPLICITA. 

ENSAYO. 

MARCO TEORICO 

mETODOLGICO 

TE1 

TE2 

TEZ 

TES 

TE6 

TE7 

TE8 

O GUION. 

 

RD2-4 

RD16 

RDíe-21 

RD24-25 

RD29-35 

RD37 

8038 

R041 

RD42 

5044 

4A1-8 

449-11 

A4.12-22 

AA31-37 

44411-44  

4449-50 

. 	II  

BB6 
BB7 
BB9 

BC6 
BC7 	11 

ff 
BC2 	III 

1 1  
I 

1 1  

il 
I 

11 

I 

I 

1 

ADYSI 
1 



nr,j ii:llba 	1E110: 

1 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 
. 
CONDUCTA Y PODER 

IDEM UNIDADES TEMATICAS ANTERIORES. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MIMA EL ALUMNO: POR MEDIO DEL ANALISIS DOCUMENTAL Y DEL ANALISIS DE CONTENIDO, IDENTIFICARA LOS CumPI.NINIU. 

PSICOSOCIALES DEL AUTORITARISMO, DE LA OBEDIENCIA Y EL CONTROL SOCIAL. 

-IDENTIFICARA Y CLASIFICARA LOS EVENTOS PSICOLOGICOS DERIVADOS DE LA FORMACION DE GRUPOS MINORITARIOS Y SU INCIDENCIA EN EN CAMBIO SOCIAL. 

-CLASIFICARA LOS,COMPORIAMIENTOS COLECTIVOS, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION POLITICA. 

-PRESENTARA LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE SU INDAGACION. -TITULO, AUTOR, RESUMEN, INTRODUCCION, METODO, INSTRUMENTOS, RESULTADOS, DISCUSIOrl, REEERENCIi*S 

	IM11~1.7•111. 	 

TEM: 
	

lOBJETIVOS ESPECIFICOS: 

iEL ALUMNO: 

3.1.1. PERSONALIDAD AUTORITARIA. 1-DIFEREECIARA LOS COMPONENTES QUE CONSTITUYEN EL AUTORITARISMO COMO 1:1,E11519.  
I 	 iini;Ec:5 TEC:F.1::i 

13.1.2. MEDICION DE LOS COMPONENTESiFENOMEHO PSICOSOCIAL. 	 ;.7 ,7.7- -- 

DEL SIHDROME DE. AUTORITARISMO. 1-RELACIONARA LOS ASPECTOS INTRINSECOS QUE REGULAN LOS COMPORiAMILNIOSH :  -' 
I 	 liT\ESULT-,iDGE, 

3.3.1. IEORIAS DE LA PARTICIPACION-COMO RESULTADO DE LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR, PRESENTANDO LOS RESULTA- 

' 	POLITICA NO CONVENCIONAL. 
IDOS PRELIMINARES DE SU INVESTIGACION REALIZADA DURANTE EL CURSO,  CON 

3.3.1.1. TEORIA DE LA MOVILIZACION1SU CORRESPONDIENTE EVALUACION (CONVENIENCIA, RELEVANCIA SOCIAL, IN- 

DE RECURSOS. 	 1PLICACIONES PRACTICAS, VALOR TEORICO, UTILIDAD MEIODOLOGICA). 

TEORIA DE LA ACCION RAZO-1 

NADA APLICADA A LA PARTI-1 

CIPACIOM POLITICA 
	

ii 

13.1.3. OBEDIENCIA DESTRUCTIVA. 

3.2. CONDUCTA COLECTIVA. 

1
3.2.1. GRUPOS MINORITARIOS 

13.2.2. INFLUENCIA Y ESTILO DE 

COMPORTAMIENTO. 

CONDUCIA COLECTIVA Y 

MOVIMIENTOS COLECTIVOS Y 
SOCIALES. 

3.3. PARTICIPACION POLITICA. 

3.1. AUTORITARISMO 

IDE LA RELACION ENTRE AUTORITARISMO Y OBEDIENCIA DESTRUCTIVA. 

-IDENTIFICARA LAS CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS MINORITARIOS. 

-DIFERENCIARA POR MEDIO DEL ANALISIS LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS 

PAUTAS DE INTERACCION DE LA INFLUENCIA Y DE LOS ESTILOS DE COMPORTA-

MIENTOS DERIVADOS DE ESTA RELACION. 

'-CLASIFICARA LOS TIPOS DE CONDUCTA COLECTIVA Y DE LOS MOUINIEhlOS 

¡COLECTIVOS Y SOCIALES_QUE SE PRESENTEN EN EL ENTORNO REGIONAL. 

¡-CLASIFICARA LAS TEORIAS DE PARTICIPACION POLITICA EN BASE AL ESTUDIOI  
'ID E LAS PROPUESTAS INMEDIATAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACTUALES. 

rgsL"2"ACTIVIDADES177IHIAF: 
PRODUCTO: ,i ENSENANZA-APRENDIZAJE li 

	

T.E. ! B.D. 	A.A. ,IDASIC- CGmal,  

TEL liEL2-4 	,111 	',', ELG 	LC2 1:, 

TEZ I.RD1t. 0.-7-1t. EBB EC3 

T 	tS-.11.
li.i

1:-:=: LELO LL 
ii 

!I 	, _ 	, - . 
ilttt.LIhIHmt.:, 	TE! i 

1
,r‘D.:9-:;_mHZ,-4-: 	.: EC8 

IDEE I.I.; INUE3- 	TU. 	IIFDS7 	Ilp,,,z9-5Z 	', EC9 

ITIGACI7A REÑ 	TE7 1.1FDIE 

.¡ 21:1:i ill.. 1m..,,,. 	TES 	15141 
',I 

'.'. LCI2 'F.D41 

i.,FII-44 



COMPLEMENTARI A 
iGURMENDEL CARLOS. 
1DESALIENACION HUMANA 9-129 PP 

1EDIT. ANTHROPOS, 1985 
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:1LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD. 

EDITORIAL AMORRORTU, BUENOS-AIRES 1980. 

GOFFMAN, ERVING. 

INTERNADOS 

lEnsagos sobre la situacion social de los enfermos mentales. 

;EDITORIAL AMORRORTU. BUENOS AIRES. 1986 

.IGOFFMAN, ERVING. 
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' EDITORIAL  AMORRORTU. BUENOS AIRES. 1986. 
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1EDITORIAL PAIDOS, IBERICA. S.'':. BARCELONA 1991 	 i 	¡ 
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Im
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HISTORIA Y CRITICA DE LA OPINION PUBLICA 
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11B5 

EDITORIAL GUSTAVO GIL!. S.A. BARCELONA 1981  

WRIGHTSMAN, LAWRENCE 

SOCIAL PSYCHOLOGY. Cap:18-19. 581-636 pp. 	 BBC, 

BROOXS/COLE PUBLISHING COMPANY. MONTEREY CALIFORNIA. USA. 1988 
NARRE ROM. 	 , 

• 

EL SER SOCIAL 

(Parte II. Analisis Sincroníco. Parte III Las personas. Parte lVi BB7 ! 

¡Análisis diacronico. 171-253 pp.) 

ALIANZA EDITORIAL, TEXTOS. MADRID. 1982 

SOSCOVICI, SERGE 

'LA ERA DE LAS MULTITUDES. 

Un tratado historie° de psicología de las masas. 

FONDO DE CULTURA ECONOMICO. MEXICO. 1585 

,mARTIN SERRANO. MANUEL 

LA PROLUCCIGN SOCIAL LE LA COMUHICiosTOH. 	 BB9 ; 
ILIAN2A EDITORIAL. TEXTOS. MADRID 1.9t-a. 

mOSCOVICI SERGE. 

7PSICOLIZIA SOCIAL. EDIT. PAILOS. BEUNOS AIRES. 1988 '1  BBIAi  

JLOPEZ-AMO F. ANGEL 

i
EL PODER POLITICO Y LA LIBERTAD. 

EDITORIAL RALP. ESPANA 1988 

IFREUD, SIGMUND. 

LPSICOLOGIA DE LAS MASAS Y ANÁLISIS DEL YO 

1-EL MALESTAR EN LA CULTURA. 

LTOTEM Y TABU 

(EDITORIAL AMORRORTU. BUENOS AIRES. 1984 

mANDEL, GEORGE 

'EL SOCIOPSICOANALISIS. 

• ;EDITORIAL AMORRORTU. BUENOS AIRES. 1928 

11ELLER AGNES. 

SOCIOLOGIA DE LA VIDA COTIDIANA. 
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L BC9 

BC143 

BC11 

BC12j 
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i
TECHOLOGI A EDUCATIVA 

PROCESO DE ATENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL. 	1 
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.NUISMAS 	tii 

1.-DE LOS ALUMNOS: 
-DEBERAN CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DESCRITAS EN EL PROGRAMA, PODRAN PREGUNTAR SUS DUDAS Y DEBATIR EN CASO NECESARIO LO 

EXPUESTO POR EL PROFESOR, PERO, SIEMPRE CON OBJETIVIDAD.  
11-TENDRAN QUE CUBRIR UN BOX DE ASISTENCIA A CLASES PARA OBTENER EL DERECHO A PRESENTAR LA INUESTIGACION, TRABAJO FINAL, EXAMEN FINAL ORDINARIO Y SER 

;PROMOVIDO EN CASO DE APROBAR. 

-PUNTUALIDAD: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL RETARDO REBASE 30 MINUTOS INICIADA LA CLASE. 

-POR SER INDISPENSABLE, DEBERA CONTAR CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO, SIENDO OBLIGATORIO CONTAR EN CLASE CON EL MATE- 

RIAL REQUERIDO PARA LA MISMA, DE HO SER ASI, SE CONTARA ESTA COMO INASISTENCIA. 

-LOS TRABAJOS REQUERIDOS TENDRAN QUE SER ENTREGADOS EN UNA UNICA FECHA, SEGUN LO SOLICITADO Y TENDRA QUE CUBRIR UN MININO DE LIMPIEZA, CLARIDAD Y 

CALIDAD,PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACION, REITERANDO QUE NO HAY POSTERGACION EN LA ENTREGA DE TRABAJOS. 

-TODAS LAS PRACTICAS DE CAMPO SON DE CARACIER OBLIGATORIO Y NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA NO ASISTIR A ELLAS. ESTAS PRACTICAS PODRAN SER, LA;? 

,ASISTENCIA A ESPECTACULOS CULTURALES, VISITAS A LUGARES PUBLICOS, VISITA E INTERVENCION EN COMUNIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES, MA- 

NIFESTACIONES POPULARES. 

-LAS PRACTICAS DE CAMPO SE APEGARAN A LO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE. 

-LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS SE APEGARAN A UN FORMATO ESPECIFICO. 

2 . 	DE LOS PROFES ORES 
-LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD DEL PROFESOR SON BASICAS E INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO DESARROLLO DEL CURSO. 

-QUE PRESENTE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE Y LO SOMETA A CLARIFICACION Y EXPLICACION FRENTE AL GRUPO. 

-QUE SOLICITE CON ANIELACION LOS UTENCILIOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES BIBLIOGRAFIOS, HEMEROGRAFICOS Y AUDIO-VISUALES REQUERIDOS PARA EL 

DESEXPENO ADECUADO DEL CURSO. 

,-QUE ACLARE DURANTE EL CURSO LOS PROBLEMAS, DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN CLASE Y EXTRACLASE. 

11-QUE SE APEGUE AL PROGRAMA PRESENTADO. 

I -QUE HAGA LAS MODIFICACIONES,AJUSTES CON FLEXIBILIDAD Y EN ACUERDO AL CONSENSO DEL GRUPO. 

-QUE REVISE Y ENTREGUE LAS EVALUACIONES SEGUN LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO. 

"3 	DEL CURSO: 

11.- EXPOSICION DE UN TEMA BIBLIOGRAFICO: ESTA SERA EVALUADO PUNTUALMENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

-EL EXPOSITOR HO DEBERA LEER ELMATERIAL BIBLIOGRAFICO, SINO QUE COMUNICARA LA INFORMACION AL RESTO DEL GRUPO DE ACUERDO A SU PROPIA COMPRENSION. 

EL ALUMNO O EL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTE EXPONIENDO EBERA PROCURARSE PORQUE LA EXPOSICION NO SEA TEDIOSA, POR LO CONTRARIO QUE SEA ÁGIL Y AMENA, 

¡UTILIZANDO PARA ELLO LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE TENGA DISPONIBLES. 

FL EXPOSITOR Y/0 EL RESTO DEL EQUIPO DEBERA RESPONDER CON ACIERTO LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS, QUE LE HAGAN EL PROFESOR O EL GRUPO EN GEtiERALI: 
. 	Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA EXPONER ALGUNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION O TRABAJO ENCO-

CVALGUIER MIEMBRO NO PRESENTE, NO SERA EVALUADO SEA CUAL FUERE SU JUSTIFICACION. 



ti 	NORMAS - 

11-ESTA EVALUACION TENDBA UN VALOR DE 10 (DIEZ) PUNTOS DENTRO DE LOS 100 (CIEN) POSIBLES QUE EL ALUMNO PODRA CONSEGUIR 1)1.1i.i,hIE LuS 

IICIOM PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

12.- LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE CALIDAD RELACIONADAS COM LA INFORMACION QUE SE ESTA EXPONIENDO T'IDEA UNA UALORIZACION DE 5 :CINCi 

;ADICIONALES, EN ELLA PODRAN INTERVENIR CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO. 
ti 
3.- EVALUACION DE UNA INVESTIGACION DE CAMPO, BIBLIOGRAFICA, AUDIOVIDEOGRAFICA. ESTA EVALUACION 'Pf:BIEN SERA INDIVIDUaL O POREL EQUIPO SE:.¡I  

DEPENDERA DE LA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE PRESENTE, OBTENRA UN VALOR DE 4tD (CUARENTA) PUNTOS DE LOS IDD (CIEN) POSIBLES DURANTE LM 

EVALUACION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

	

EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO O TALLER: ESTA EVALUACION PODRÁ SER INIUIDUAL O DE GRUPO, SEGUN EL CASO Y DE ACUERDO CON LA 	 J -LL 

;TEMA TRATADO QUE REPRESENTE EL TRABAJO, 'DORA UN VALOR DE 20 (VEINTE) PUNTOS DE LOS 103 (CIEN) POSIBLES LURANTE LVb YLR1UDVb 21 LyHLu,:,..1 	 L 

Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

EXAMENES PARCIALES DE CONOCIMIENTOS Y/0 TAREAS. ESTOS SERAN INDIVIDUALES Y LA CALIFICACION MININA DE APROBACION 1- 44 CADA UNO DE ELLOS SELA 

160 (SESENTA) PUNTOS. ESTAS EVALUACIONES S'ERAN AFECTUADAS EN DOS EXAMENES PARCIALES Y UNO ORDINARIO AL FINAL, Y SERAN DERIVADAS DE LOS 

¡LAS UNIDADES PROGRAMATICAS POR MEDIO DE EXAMENES DE RESPUESTA CERRADA U OBJETIVA, RESPUESTA LIBRE O DE ENSAYO SEGUN ¿IONULtICA. IODO 

1ADA UNO DE LOS EXAMENES APROBADOS OBTEEDRA UN VALOR DE 3D (TREINTA) PUNTOS DE LOS IZ:O (CIEN) POSIBLES QUE EL ALUhr;O 	WiSEGJIrt Di 12;i.Lm E..;ii- 

CIGH PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL URSO 

6.- EXAMEN FINAL: ESTA EVALUACION SEPA TAMBIEN INDIVIDUAL E INCLUIRÁ TODO EL tIATERIAL BIBLIOGRAEICO REUISAD 	 IODO EL CURSO. 	PCD7, 	L1; 

;;PRESENTADO, SI CUMPLE CON LAS ESTIPULACIONES REGLAMENTARIAS EN TIENP Y EN FORMA. 

1-QUEDARAN EXENTOS DE PRESENTAR EXAMEN FINAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUMNOS 

''AQUELLOS QUE HAYAN APROBADO LAS EVALUACIONES PARCIALES PROMEDIO DE UNA CALIFICACION MININA DE 55 (OCHENTA Y CINCO) Y CURIdi EL Sis;: DE 

I¡ 
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(MEDIACION COGNITIVA) _ 	 li 

113.4.3. ELABORACION DE MATERIAL DE LOS PRODUCTOS COMUNICATIVOS FORMADORES il 

1
1
1 	DE OPINION. ( MEDIACION ESTRUCTURAL) 	

11 
11 

11 	 II 
!I 
11 

q3.4. SELECCION DE ACONTECERES. 

1 113.4.1. SELECCION DE AGENTES SOCIALES Y COMUNICACIONES. 	 11 
SELECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y VALORES DE REFERENCIA, OPINION,}¿ 

i 

111 

OPINION Y OPINION PUBLICA. 

11. APROXIMACION TEORICA DE LA OPINION. 
q1.1. TEORIA DE LA CONSISTENCIA. 

11.1.1. VARIACIONES DL MODELO BASICO. 
fi 
111.2. TEORIA DE LA DISONANCIA. 

;1.2.1. PARADIGMA DEL CONSENTIMNIENTO FORZADO. 

11.3. TEORIA DEL JUICIO SOCIAL Y LA OPINION. 

111..4 TEORIA PSICOANALITICA Y LA OPINION. 

pl.s. TEORIA DE LA INOCULACION Y LA OPINION. 

112.- 
12.1. CONCEPTO Y DEFINICION DE LA OPINION. 

112.1.1. QUE SON LAS OPINIONES? 

1
2.1.2. COMPONENTES DE LA OPINION. 

FORMACION DE LA OPINION. 

12.1.4. REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA OPINION. 

1;2.1.5. DIFERENCIACION ENTRE LA OPINION Y LA ACTITUD. 

PSICOLOGIA SOCIAL-OPINION. 

1 12.2.1. LIDERAZGO DE OPINION. 

+12.2.2. LOS GRUPOS DE OPINION. 

EL FENOMENO DE LA COMUNICACION DE MASAS 

EL RUMOR. 

EL CONTROL SOCIAL. 

LAS ENCUESTAS DE OPINION. 

LA EVALUACION DE OPINIONES. 

ii 

i 
itZ.2.4. 

2.2.6. 

2.2.7. 

11 
11 

11 
11  

If 

11 
11 

1! 

11 
, 

9.- OPINION PUBLICA. 

;13.1. FUENTES INSTITUCIONALES GENERADORAS DE OPINION PUBLICA. 

DIMENSIONALIDAD TEMPORAL DEL ACONTECER PUBLICO. 

11
3.2.1. EL TIEMPO COMO ORGANIZADOR DE PROCESOS DE OPINION. 

b.2.2. EL TIEMPO CCMO DU.RENCIADOR DE LOS OBJETOS DE REFERENCIA DE 1 

OPINION. 

9.2.3. ANALISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LA PRODUCCION DEL ACONTE-1 

CER PUBLICO Y LA ELABORACION DE REPRESENTACIONES DEL ENTORNO. 	
i 

 



,,tuNuCillitNtuS 
(REOUISITOS) 

HABrR ArRPDITADO LA ASIGNATURA DE PsicoLoGin COLECTIVA Y POLITICA. 

OBJETIVOS GENERATES 

ALUMNO: 

HANALl'IATA, Dn,IRIBIRA LAS PRINCIPALES TEOFIAS DE LAS OPINIONES DESDE UN PUNTO DE VISTA TE2¡S-METODOLOGICO. 

1,-11.1r-dITICEA SSPOCESOS SIMEOLICOS A PARTIR DE LOS CUALES SE CONTORNAN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES, LAS ACTITUDES Y LAS OPINIOENES, ASI COMO S 

YEWP£S1ON EN LA ESFERA DE LO PUBLICO Y DE LO PRIVADO. 

r,-ANáLIZARA LOS PROCESOS SIMEOLICOS A PARTIR DE LOS CUALES SE CONFORMAN LAS OPINIONES. 

CAIERIZARA LAS OPINIONES EN SU ENCAUE SOCIAL. 

.:-.1LENTIFICARA Y TRADUCIRA LAS INTERPRETACIONES DEL SENTIDO COMUN Y LA OPINION SOCIAL A LAS CONCEPTUALIZACIONES QUE REALIZA LA PSICOLOGIA. 

;;:
-REALIZARA UNA INUESTIGACION DE CAMPO O RIBLIOGRAFICA SOBRE LA TEMATICA DE LA OPINION, PRESENTANDO RESULTADOS, CONCLUSIONES Y DISCUSIONES AL FIANL 

';:DEL CURSO. 



Kr4 	AiA-1 

1AAi4 

A4Z-44!! 

sí II 

PREEEN 	AbíA--!! 

DE LOS !...1 

LA 7•NCJPS•Ui 

1 

!REQUISITOS: EN SERIACION VERTICAL, HABER ACREDITADO LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA COLEC- 

	

!TM Y POLITICA, EN SERIACION HORIZONTAL VINCULARSE ESTRECHAMENTE CON LA ASIGNATURA DE J. 	 

	=giráczt=in -i-::ICOMETRIA IU QUE TRATA SOBRE EL DISENO DE ESCALAS DE.ACTITUDES Y DISENO DE ENUESTAS. 

RELACIONAR CON LAS ASINATURAS DE ADMINISTRACION DEL DESEMPENO; Y LA ASIGNATURA DE 

IlLAEGRALES 

  

MDAD NIMEPO: UNO IDDRICION: 

Ofil;RE DE LA UNIDAD: 

AFROXIMACION TEORICA DE LA OPINION.. 
fl 

==========1 

RELACIONES 
3 

,,,IpT191) DE 	Ine:  HACER LLEGAR AL ALMO PARA SU ANALISIS LAS PRINCIPALES TEORIAS DE LAS OPINIONES A TRACES DEL ESTUDIO DE DIFERENTES CORRIENTES 

.1.:0íICO-METODOLOGICAS. 

tIVFLUI;E DE MANERA GLOBAL E INTRODUCTORIA LAS DIFERENTES CONCEPCIONES QUE SOBRE LAS ACTITUDES PROPONEN LAS DIFERENTES TEORIAS PSICOSOCIALES. 

,ISTEMATICE A IRAVES DE INDICADORES PSICCSOCIALES, PROPUESTAS DE INTERUENCION PROFESIONAL. 

:ILABORE, APLIQUE Y ANALICE ENCUESTAS DE OPINION SOBRE DIVERSOS TEMAS. 

i-:', FECIFIQUE ELEMENTOS TEORICO-CONCEPTUALES-METODOLOGICOS EN LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION A REALIZAR DURANTE EL CURSO. 

  

ACTIVIDADES 	BIELIOGRAF.! 
PRODUCTO: 	ENSENINZA-APRENDIZAJE  

TE1A' oBJETIUOS ESPECIFICOS: 

  

1. AFROVIMACIONES TEORICAS. 	EL ALUMNO: 

1.1.TEORIA DE LA CONSISTENCIA. 	-DISCRIMINARA LOS PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS TEORICOS SOBRE LAS 

1.1.1. t.1 ASIACIONES DEL MODELO 	:OPINIONES. 

SASICO. 	 CARACIERISTICAS ESENCIALES ACERCA DE LAS OPINIONES EN EL 

1.2. ¡SORIA DE LA DISONANCIA. 	'IESILID10-INVESTIGACION PSICOSOCIAL CONTEMPORANEA. 

1.2.1, PARADIGMA DEL CONSENIIMIEN- 	Y RELACIONE A TRAVES DE INDICADORES PSICOSOCIALES LOS 

IO FORZADO. 	 -FUNDAMENTOS EASTCOS QUE LE PERMITAN UNA EXPLICACION-COMPRENSION DEL 
'TENOMENO DE LAS OPINIONES. 

t. 	tilíi 	491C10 1W41. Y 1A 
1HDISENE Y APLIQUE ESCALAS DE OPINION SOBRE DIVERSOS TEMAS. 

OPINION. 	
':-PRESENTE POR ESCRITO EL PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE OPINION UN 

1.4. IE,"JRIA PSICOANALITICA Y LA- 	'OPINION :PUBLICA A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO. 

OPINION. 

IEKIA DE LA IN,DCULACIZN Y LA 

:riN- ON  

T.E. R.D. A.A. ,EASICCOMRL*  



UNIDAD NUMERO: DOS 	flDUEACION: 

   

1 j REQUISITOS: 

     

      

~1~1:aile=lw 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 13 
t 1 IDEM QUE LAS UNIDAD TPMATICA PRverDrNTP. 

liATURALEZA PSICOLOGICA DE LA OFINIGN. 

     

     

OBJETIVO DE LA UNIDAD: AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: ANALIZARA, INIERPRETARA, DEFINIRA 

DISCRIMINARA, ATEGIRIZARA, Y APRECIARA LAS OPINIONES EN SU ENCLAVE SOCIAL. 

CLASIFICARA LOS COMPONENTES DE LAS OPINION7S. 

ELABORARA, APLICARA, CALIFICARA E INTEr.rriLIARA ENCUESTAS DE OPINION 

PRESENTARA AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION A DESAROLLAR DURANTE EL CURSO. 

	 is=geria~ 
Y ESCRIBIRA LAS CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DE LAS OPINIONES1 

• 4  
1 

    

ACTIVIDADES 	BIBLIOGRAF.I 
ENSENANZA-APRENDIZAJE  TrOn.  

L/ lTl 
rODCPTriPAC.. 

VWJLI1VVJ L01111.111%.~ 
'11 PRODUCTO: 

     

T.E. R.D. A.A.  BASIC:COMPL  

RD4 	A,^11-6 

RDll 

RD14 

2.1. CoNCLYIO Y DEFINICION DE LA 

ZIUE SON LAS OPINIONES? 

2.1.2. C.:.m1PONENTES DE LA OPINION 

2.1.2. FORMACION DE LA OPINION. 

2.1.4. REPRESENTACIONES SOCIALES 

Y LA OPINION. 

2.1.5. DIFUENCIACION ENTRE LA 

OPINION Y LA ACTITUD. 

9 
	

1-.:;IcnocaA SOCIAL Y OPINION. 

'2,2.1. LIDERAZGO DE OPINION. 

2.2.2. LCS GRUPOS DE OPINION. 

:ENI.MENOS DE COMUNICACION 

DE MASAS. 

Z.2.4. EL £UMOR. 

EL 1-.:NIRCA. SOCIAL. 

2. 	LAS ENCUESTAS DE OPINION.  

:,EL ALUMNO: 

-DESCOMPONGA EN SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EL FENOMENO 

:SEGUN EL FEHOMEMO PSICOLOGICO Y DE UNA EXPLICACION FUNDAMENTADA TEO- 

RICO-METODOLOGICA. 

:.: --ELABORE UN LISTADO DE DEFINICIGUES SOBRE OPINION, IENTIFICANDO LOS 

riCOMPONENTES PSICOSOCIALESQUE LAS CONSTITUYEN. 

-ANALICE LOS ELEMENTOS, LAS RELACIONES Y LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZA- 
QUE SE OBTIENEN EN LA EVALUACION DE LAS OPINIONES. 

*-PRI..7.:ENTE UN DISCURSO ECRITO POR EL MISMO -DONDE EXPLIQUE LOS PRIN- 

:CIPIOS Y ASPECTOS GENERALES QUE CONFORMAN LAS OPINIONES. 

'--APLIQUE Y EVALUE ENCUESTAS DE OPINION SOBRE DIFERENTES TEMATICAS. 

PRESENTA AVANCE DE LA INVESTIGACION DE CAMPO SOBRE OPINIONESQUE 

CONTEMPLE: TEMA, TITULO, ANTECEDENTES, PALNTEAMIENTO DEL PROBLEMA --

OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INUESTIGACION, JUSTIFICACION TEORICA-METODO-

ILOGICA-- MEIODOLOGIA: MUESTRA, DISENO INSTRUMENTO, PILOTAJE, RECOLEC-

CION DE INFORMACION, TRATAMIENTO ESTADISTICO, RESULTADOS PRELIMANARES 

, • 

EkJALUACION DE LAS OPINIONES: 

1irIFORME DE 

iiRESULTADSS D EI 
• 

liZA.u...th 

li 
li,INFORME DE 

liTEEDE!ITES 

Fir-mEA EIAEGRA-

CIOrr DE 1.1AR51  

TES 

TES 

TE11 ir 
ir 

RD44 
F1415 

14-2q 
1f 

FiD59 1;443- 

!I 

iri-RESPITACIOri 
DE LA OPINIM 

J1OR ESCRITO 

bvt x.brivriu 

r;CEPTUAL. 

i;DISEND DE 

¡!rtt:1!-KE DEL 

RRCYCTO D,7  



UNIDAD NUMERO: TRES 	IJDURACION: 
	re 	  

IREQUISITOS: 

1 1  

II 
11 

1 I 

1 	 

IDEO QUE LAS UNIDADES TWATICAS PRECEDENTES. 

1

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

1 
OPINION PUBLICA 

ACTIVIDADES 
	

PRIBLIOGR4F. 
ENSEHANZA-APRENDIZAJE ÍI 	  

Ir R.D. 	A.A.  5741COMPLI 

AA1-6 I 

AA9-221 

AA24-291 II  
111 

AA36 

1A440-47.  

l
í 
if 

kI 

TI 

T.E. 

TEi 

7E2 

'7E3 

TE4 

TES 

TE? 

TES, 

TES 

TEli 

!I RD34 
RD26 

RD37 

RD42 

RD43 

RD44 

 

  

íi 

n'otrynin Tr TA pUTTAT. 
u~ilvy pu 141 unepnu. 
EXPLICARA CON BASES CIENTIFICAS EL EMMEN° DE LA OPINION PUBLICA, IDENTIFICANDO LOS ELEMENTOS, 

DISENARA, APLICARA, EVALUARA, INTERPRETARA AHALITICAMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ENCUESTAS DE OPINION OBTENIDAS EN LA INDAGACION DE SU ENTORNO SOCIAL 

PRESENTARA LOS RESULTADOS DIAGNOSTICOS CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA. 

AL TERMINO DE LA MISMA, EL ALUMNO: ANALIZARA, DEDUCIRA, CRITICARA CONCEPTUALMENTE EL FENOMENO DE LA OPINION PUBLICA. 

RELACIONES Y PRINCIPIOS DE ORGANIZACION QUE LA CONSTITUYEN 

	 r 

,1 

I

TEMA: 	 11
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3.1. CARACTERIZACION E INTERVEN- 11EL ALUMNO: 

CION DE LA OPINION PUBLICA. 1 1 -POR MEDIO DEL ANALISIS BIBLIOGRAFICO IDENTIFIQUE LAS 

113.1.I. FUENTES INSTITUCIONALES GE-:DORAS DE OPINION PUBLICA. 
ii 

NERADORAS DE OPINION PUBLICA.1-ANALICE LOS ELEMENTOS, LAS RELACIONES Y LOS PRINCIPIOS 

13..2. DIMENSIONALIDAD TEMPORAL 	11EL ESTUDIO DE LA OPINION PUBLICA. 
I 

1 	DEL ACONTECER PUBLICO. 	:1 -POR MEDIO DEL ANALISIS TEORICO-METODOLOGICO INTERPRETE LOS RESULTA- 

1
3.2.1. EL TIEMPO COMO ORGANIZADOR DOS OBTENIDOS EH LA APLICACION DE LAS ENCUESTAS DE OPINION. 

DE PROCESOS DE OPINION. 	:-PRESENTE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO O BIBLIOGRAFICA 

'3.2.2. EL TIEMPO COMO DIFERENCIA- SOBRE EL ESTUDIO DE LA OPINION Y LA OPINION PUBLICA REALIZADA DURANT 

11 
	

DOR DE LOS OBJETOS DE REFE-'EL CURSO. 

RENCIA DE OPINION. 
• 

• ANALISIS DE LOS MEDIOS DE 

ICOMUNICACION EN LA PRODUCCION DEL 

ACONTECER PUBLICO Y LA ELABORACION 

IDE REPRESENTACIONES DEL ENTORNO. 

• SELECCION DE ACONTECERES. 

• SELECION DE AGENTES SOCIA- 

LES Y COMUNICACIONES. 

'3.3.2. SELECCION TRTAMIENTO DE DA 

;1 TOS Y VALORES DE REFERENCIA;! 

INFORME DIAG-I 

NOSTICO CAU-

SISTICO DE LAJ 

EOPLICACION DE¡ 
A 

LAS ENCUESTAS' 
1 

ENSAYO SOBRE 

LA OPINION Y 

1LA OPINION 

MBLICA. 

REPORTE DE 

IINUESTIGACION1 

DE CAMPO O 

EÍBLIOGRAFICA1  

if 
íi 
il 

sj 

i PRODUCTO: 

IRRESENTACION 
FUENTES GENERA- 

,IDEE LISTADO 

iDE LAS FUEN- 
INHERENTES ENI 

;TES. 

íTINUM (VALORACION COGNITIVA)i 

 

ii 
II 

  

  



RIILIOG RAFI A  

 

BASICA :C L A Un; 

 

COMPLEMENTARI A  

 

     

        

,SifJETZEL jEAN 

   

lalhENBERG, OTTO 

  

TE1.,RIA 1E LAS ZAIINIONES 

,EDICI ,:,NES DE LA BIBLIOTECA Dt LA BIZLIOTECA ZENT/-,AL DE 
;JEN12JELA. CARACAS. 1972 

    

!PSICOLOGIA SOCIAL 

!CA: XVIII ACTITUDES Y OPINI0hES pp. 451.-477 

IF:JhDO DE CULTURA ECONOMICA. MUICO 1953 

  

             

LIND::a 	ARONSON. 

IANDBOC OF SC.CIAL PSYCHOUW. 

CAPII110 9 

ED. ADISON-IESLEW 196.z1 

     

5E2 

   

      

_ 

  

            

RIUADiNEIRA PRDA RAuL 

         

LA.OFINION PUBLICA. 

ANALISIS ESTRUCTURA Y METODOS PARA Su ESTUDIO. 

EDMRIAL TRILLAS, CUARTA EDICION MEXICO 1995. 

       

ITIANzIscz;  RzpoLLes:), ENRIQUE; MOYA, MIGUEL. 

ACTITUDES, CAPITULO S.. 

CAPITULO 15: ACTITUDES. 

-.:APITIJI.C) 19: HENSAiES PERSUSIUOS 	CABIOS DE ACTITUDES. 

CAPITULO 20: MODELO COMBINATORIO DE CAMBIO DE ACTITUDES. 

CAPITUL,j 21: TEGRIAS DE LA CONSISTENCIA Y DE LA RISA G_ 
CAPITULO 22: ENFOQUES ATRIBUTIVOS. 

,4=APIIULO 23: RACIONALIDAD Y COMPORTAMIENTO. 

MOPATrS, F. El. a. 

l'SICOLOGIA SOCIAL 

ª. MCCiSAW 	ESPANA, 199= 

'YOUNG, EIMDALL 

PSICOLJCIIA SOCIAL. pSICOLOGIA SOCIAL Y SOCIOLOGIA. 

IZI1,..ERA PARTE: CONDUCTA DE MASAS. CAP. XVII 

CAPITULO XVIII LA 2INI6N PUBLICA. pp. 496-530 

EDIIOSIAL ?MOS, BUEN,YS AIRES, 19;.,5 

la-TC.N, T'AA. HU2, CHESIER. 

12,-,MUJRIAMTENTO COLECTIUO 	M:J9IMIENTOS SOCIALES 

Y OPINION PUBLICA. 

BB5 



hvo.p.A DF  pflATIAcTA.0 

TEORICO PRIMER PARCIAL 10 5; -FECHA-- 	--- 

COKPOSICION -EVAnEN TEORICO SEGUNDO PARCIAL 10 % FECHPI o 
DE LA -EXAMEN TEÓRICO FINAL ORDINARIO 22 % FECHA 

CLASIFICAC1ON -PRACTICA DE CAMPO 1 10 z FECHA 

-PRACTICA DE CAMPO 2 10 % FECHA 

-PRACTICA DE CAMPO FINAL 20 % FECHA 

-PRACTICA DE LABORATORIO t FECHA 

-PRACTICA DE LABORATORIO 2 

-PRACTiCA DE LABORATORIO FINAL FECHA 

-TRABAJO i 5 .-ECHA 

-TRABAJO 2 • 5 % 

-TRABAJO 3 5 FECHA 

-TRABAJO FINAL 5 % FECHA 

-PARTICIPACION EN CLASE +5 5: FECHA 

-OTROS FECHA 

-TOTAL DE CALIFICACIONES 100 z :ECHA il 

No- 	1 Dalla I CONTENIDO DE LA EVALUACION 	 tiI 	• TECNICA DE EVALIMCION 	 CONDICIONES Y OBSERWCIONES 

1 
1 

EUALUICION 	1 
DIAGNOSTICA 	1 

a 

1 

h EuALUACION 	1PRImERA UNIDAD TEmATICA 	 ¡EvAmEN OBJETIVO, PRACTICA Y/O 	INUESTI-ljPARA TENER DERECHO 	UAmEN HAEER R .I 	"' 
1 	FORmATIuA 	1 	 11GICION DE CAMPO 	IFiEAJO 	(Si 	 11?Ei•,CTICA Y/0 	'Ni) DE CAMPO,PRESENTAR TRAD.—, 

11 	EUALuACION 
11 	FORMATIUA 

SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD TEnATICA 	- 	11EAMEN OBJETIUO, PRACTICA Y/0 INUESTI-11FARA TENER DERECHO A spADEN,__.  
9GACION DE 	CAMPO, 	TRABAJO 	(Si 	 ijI111.1. 	Dr. 	CAMI-0.t.MARCu 	iEON.-mtiulJuL. 	IJE)11 

1 EUALUICION 	IITODAS LAS UNIDADES VISTAS EN CLASE DURANTE ELIEVAMEN 
q FORmATUAS- 	UCURSO 

OBJETIUO Y/0 REPORTE DE INUEI1TIOPARA 
OACION REILI2ADA. 

TENER DERECHO 	U 'A 	.I.AmEN 	CF.I I 	t NTRE-11 
MAR INFORME-REPORTE IMU.CAMP0 	RAMA.  

EUALuACION 	1TODAS LAS UNIDADES DEL PROGRAMA VISTA DURANTEii 	 1 	 fi 

SUmARIA 	1EL CURSO, O REPORTE FINAL DE INVESTIGACION. 	'1 	 il 

, 	 . I 	
d 

I 	• 	
il 

1 	 1 	 1 
	

ti 

nr. 	 (
I
I
I 

!! 



AUTOR: 

?SIC. ALFREDO DI AZ Y SEMA. 

LIC. HAHS OUDHOFF 

!FECHA DE BEALIZACION 

JULIO DE 1993 

'FECHA DE APROBACION POR 

!LOS HH CONSEJOS DE LA 

.. ;IPA CU LT AD-- DE. CIENCIAS DE 
CONDUCTA 

Ii 
il 
I3 

1 	
PROCEDIMIENTOS DE REVISION DEL PROGRAMA  11 

11 

11 

15 

ii 

1 
•1 

3i 

FECHA DE REUISION 

JUHIO—JULIO 1994 
II 
ji 

si 
ií 

CO—AUTOR: 

itrZU 1 S ORES : 

DR JUSE LUIS MEDINA URLDEZ: 

MIRA. ROSA MARIA RAMIREZ MARTIkE2. 

LIC. PEDRO TROCHE HERHANDE2. 

ACTUAL' ZACION 



UNIVESRDIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

FASE: 12 S EMES TRE 1:CREDITOS: 	2 GRUPG: 5 o - CLAVE: 	9B 

'AREA CURRICULAR: BLOQUE. SOCIAL OBLIGA T OR I A TIPO DE ASIGNATURA: 

11 

TOTAL DE HORAS: HORAS TEORICAS: 

ASIGNATURAS CONSECUENTES 

1 

) 

I 

1 
f 

i 
i 

I 
I 
1 

'MORAS PRACTICAS: 

- 	ASIGNATURAS SIMULTANEAS 	 7  1 

IINUESTIOACION I BORRADOR DE TESIS 

1

TALLER DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES. 

PRACTICAS PROFESIONALES INTEGRADAS. 

1,......~^~~0~~~~~ 	 
!ELABORO: 

F1,2. A.I.FPET.-0 DIAZ Y SERNA 

L 

IFECH A 

JULIO 1991 

IH ISTOIRIAL 

IttUISION JUNIO-JULIO 199b/ 

IAPROBO: 

ASICATUFAS ANTECEDENTES 

C?ION PUBLICA 

•*••*•••W,••••1 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA; 	 TALLER DE MODELOS DE INTERUENCION PSICOSOCIAL 



nuliMAS 

i1---DE LOS ALUMNOS: 
11-DEBERAN CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DESCRITAS EN EL PROGRAMA, PODRAN PREGUNTAR SUS DUDAS Y DEBATIR EN CASO NECESARIO LO 

ID:PUESTO POR EL PROFESOR, PERO, SIEMPRE CON OBJETIVIDAD. 

1
-TENDRAN QUE CUBRIR UN 88Y. DE ASISTENCIA A CLASES PARA OBTENER EL DERECHO A PRESENTAR LA INUESTIGACION, TRABAJO FINAL, EXAMEN FINAL ORDINARIO Y SER 

¡PROMOVIDO EN CASO DE APROBAR. 

1I-PUNTUALIDAD: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL RETARDO REBASE 30 MINUTOS INICIADA LA CLASE. 

11-POR SER INDISPENSABLE, DEBERA CONTAR CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO, SIENDO OBLIGATORIO CONTAR EN CLASE CON EL MATE-

REQUERIDO PARA LA MISMA, DE NO SER ASI, SE CONTARA ESTA COMO INASISTENCIA. 

ti
ir  
-LOS TRABAJOS REQUERIDOS TENDRAN QUE SER ENTREGADOS EN UNA UNICA FECHA, SEGUN LO SOLICITADO Y TENDRA QUE CUBRIR UN MININO DE LIMPIEZA, CLARIDAD Y 

IICALIDAD,PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN, REITERANDO QUE NO HAY POSTERGACION EN LA ENTREGA DE TRABAJOS. 
11,
-TODAS LAS PRACTICAS DE CAMPO SON DE CARACTER OBLIGATORIO Y NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA NO ASISTIR A ELLAS. ESTAS PRACTICAS PODRAN SER, L 	. 

'ASISTENCIA A ESPECIACULOS CULTURALES, VISITAS A LUGARES PUBLICOS, VISITA E INTERVENCION EH COMUNIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES, HA-

SIFESTACIONES POPULARES. 

1-LAS PRACTICAS DE CAMPO SE APEGARAN A LO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE. - 

-LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS SE APEGARAN A UN FORMATO ESPECIFICO. 

112 -DE LOS PROFESORES : 
ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD DEL PROFESOR SON BASICAS E INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO DESARROLLO DEL CURSO. 

-QUE PRESENTE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE Y LO SOMETA A CLARIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN FRENTE AL GRUPO. 
j 
I-QUE SOLICITE CON ANTELACION LOS UTENCILIOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES BIBLIOGRAFIOS, HEMEROGRAFICOS Y AUDIO-VISUALES REQUERIDOS PARA EL 

!DESEMPENO ADECUADO DEL CURSO. 

11-QUE ACLARE DURANTE EL CURSO LOS PROBLEMAS, DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN CLASE Y EXTRACLASE. 
1 
11-QUE SE APEGUE AL PROGRAMA PRESENTADO. 

11-QUE HAGA LAS MODIFICACIONES,AJUSTES CON FLEXIBILIDAD Y EN ACUERDO AL CONSENSO DEL GRUPO. 

:1-QUE REVISE Y ENTREGUE LAS EVALUACIONES SEGUN LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO. 

1
1

1
3 --- 	CURSO: 

III.- EXPOSICIÓN DE UN TEMA BIBLIOGRAFICO: ESTA SERA EVALUADO PUNTUALMENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

I-EL EXPOSITOR NO DEBERA LEER ELMATERIAL BIBLIOGRAFICO, SINO QUE COMUNICARA LA INFORMACIÓN AL RESTO DEL GRUPO DE ACUERDO A SU PROPIA COMPRENSION. 

-EL ALUMNO O EL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTE EXPONIENDO EBERA PROCURARSE PORQUE LA EXPOSICIÓN NO SEA TEDIOSA, POR LO CONTRARIO QUE SEA AGIL Y AMENA, 

¡UTILIZANDO PARA ELLO LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE TENGA DISPONIBLES. 

I-EL EXPOSITOR Y/0 EL RESTO DEL EQUIPO DEBERA RESPONDER CON ACIERTO LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS, QUE LE HAGAN EL PROFESOR 
:1-EL EXPOSITOR Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA EXPONER ALGUNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION 
1:MENDADO; CUALQUIER MIEMBRO NO PRESENTE, NO SERA EVALUADO SEA CUAL FUERE SU JUSTIFICACION. 

O EL GRUPO EN GENERAL '  
O TRABAJO ENCO- 



NORMnS 

-ESTA EVALUACION TENDRA UN VALOR DE 10 (DIEZ) PUNTOS DENTRO DE LOS 100 (CIEN) POSIBLES QUE EL ALUMNO PvDTA C,;ISE.J1j, 1:,:bANTE LJS 

(1CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

:12.- LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA INFORMACION QUE SE ESTA ZgPz.alErIDO TEUZTA UNA UALDRIZACI.:N DE 5  

;ADICIONALES, EN ELLA PODRAN INTERVENIR CUALQUIER MIEmBRO DEL GRUPO. 

3.- EVALUACION DE UNA INVESTIGACION DE CAMPO, BIBLIOGRAFICA, AUDIOVIDEOGRAFICA. ESTA EJALUACION TAmBIld SERA INDIVIDUL 	FDREE E.¡Uiív SE  

Y DEPENDERA DE LA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE PRESENTE, GUERRA UN VALOR DE 43 (CUARENTA) PUNTOS DE LOS 153 LCIEN) FOSITLES EJLANIE L. 	ni': 

IEVALUACION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

4.- EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO O TALLER: ESTA EVALUACION PURA SEfi INIÑIDUAL O DE GRUPO, SEZUA EL CASO Y DE AULE.D0 CuA LA -4,L11,‘J 

.:,TEPLA TRATADO QUE REPRESENTE EL TRABAJO, TENDRA UN VALOR DE 26 (VEINTE) PUNIuS DE LOS 153 (CIEit) POSIBLES IUjANTE LZS FIT,IOLOS DE  

Y FINAL ORDINARIA DEL CURSO. 

5.- EXAMENES PARCIALES DE CONOCIMIENTOS Y/0 TAREAS. ESTOS SERAN INDIVIDUALES Y LA CALIFICACION MINIMd DE 	CION IAEA CADA Uhl) DE ELLOS 1:1A 

h60 (SESENTA) PUNTOS. ESTAS EVALUACIONES SERAN AFECTUADAS EN DOS EXAMENES PARCIALES Y UNO ORDINARIO HL FiháL, Y SE RAd DERIVADAS DE L,S CAPirUL...; 

;ILAS UNIDADES PROGRAMATICAS POR MEDIO DE EXAMENES DE RESPUESTA CERRADA U OBJETIVA, RESPUESTA LIBRE O DE Ei;i:AY1.5 SEGiN WWLuk4. TODOS 

l'ALA UNO DE LOS EXAMENES APROBADOS OBIENDRA UN VALOR DE 35 (TREINTA) PUNIvS DE LOS iao kCIEN) PoSILLES uLE EL ALUhNO PODRd LUSEGJIR Elf 1,4-H LV/ILU ,  

CION PARCIAL Y FINAL ORDINARIA DEL URSO 

EXAMEN FINAL: ESTA EVALUACION SERA TAMBIEN INDIVIDUAL E INCLUIRA TODO EL MATERIAL BIBLIOGRAfIC3 REVISAD,/ DliR/.NIE lol) EL CURSO. Sol..., POLEA 

PRESENTADO. SI CUMPLE CON LAS ESTIPULACIONES REGLAMENTARIAS EN TIEMP Y EN FORMA. 

-QUEDARAN EXENTOS DE PRESENTAR EXAMEN FINAL ORDINARIO LOS SIGUIENTES ALUMNOS 

uAQUELLOS QUE HAYAN APROBADO LAS EUALUACIONES. PARCIALES_FROMEDIO-DE UNA CALIFICACION MININA DE 55 (OCHENTA Y CINCO) Y CUERAU EL SO-r. DE A'SISTECIa. 



f=ltdiftCtull 

TALLER DE l''11;DELCIS ".fiE I 11T ERUENC I ON P5 i COSOCI L 

Y_SIL 	ESTA ESTRUCTURADO Co;: BASE Y .RO :Sale) OPERATIVO V C..".,N LA PERSPECTIVA DE QUE EL ALUMNO LLEUE A CABO LO CURSADO EN EL BLOQUE DE PSI- 

1::OLOGIA SOCIAL DE LAS ASIGNATURAS PLLLLi;LNiLs . 

El' , ELO PUJUjESTO POR MAY ,) Y LE FRANCE INV,JLICRA AL ALUMNO A REALIZAR ACTIVIDADES DE LA PRACTICA PROFESIONAL DEL PSICIAOGO EN DIFERENTES 

MULLES DE INTERUENZION YA SEA EN DE LA SALUD; EDUCACnN; TRABAJO; COMUNICACION; ECOLOGIA Y PSICOLOGÍA AMBIENTAL, ORGANIZACIONES SOCIALES Y EN 

DOCENCIA E INVESTICACION. EN F'OBLACIC:.riES -INDIVIDUO, :TRUFO RURALES SENIURDANOS, URBANOS, EN INSTITUCIONES O GRUPOS INSTITUCIONALES DE LA MAS 

VARIAIA IN'i:OLE; EN IODOS LOS ASPECTOS DE LA EDUCACION, EN PERSONAL DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES, CONTACTAR Y NEGOCIAR CON EMPLEADORES, CON„UMIDO- 

;Iii.1UFUS FAMILIARES, CONSTRUCTORES Y PLANEADORES URBANOS; ORGANIZACIONES CIVILES, COMUNIDADES, GRUPOS DE CIUDADANOS, COOPERATIVAS, SINDICATOS, .1 

PARitIOS 	 EN FIN EN EL CONTEZO SOCIAL Y CON PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA DE LO MAS COMUN Y CORRIENTE QUE SIEMPRE REQUIEREN  QUE SE 

LLS Ih.,-..PORC-UJNE RESPUESTAS A SUS. DEMANDAS CONSTANTES E INACABABLES. 

SU APRMACION PSICOSOCIAL A DICHA PROBLEMATICA 	SITUACION CONSISTIRA EN DISENAR 1 APLICAR UN PROYECTO DE INTERUENCION PSICOSOCIAL POR MEDIO 

MO:,[1.1.) iNVESTICACION-ACCION OUE WilEMPLE NO SOLO LA EVPLICACION VALIDACION DE LOS MOMENTOS DE RELACION DEL PSICOLOGO SOCIAL-CLIENTE, CON 

;EI:ESIDADES ESPECIFICAS A LAS CUALES HAY QUE INTERUEMIR, EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CURSO DE LA ACCION A LLEVAR, DELIMITACION DE LAS 

ilINCikiES QUE HAY QUE ASUMIR, LAS i,ISPONSABILIDADES INHERENTES A IODO PROYECTO O COMPROMISO, LOS OBJETIVOS A DESARROLLAR Y LOS RESULTADOS  A LOGRAITI; 



TALLER DE MANEJO Y enNDOCZI3N DE G51112U. 
i li 
1. ml.,D:11O DE INTESVENCIONPSICOSOCIAL. 

71.1. DELIMITACIÓN ADMINISTRATIVA. 	 1 

,1.1.1. PLANEACION. 	 ., it 
"1.1.2. EJECUCION. 	 !t 

i 
:1.1.3. CONTROL. 

111.2. MODELO DE MAYO Y LA FRANCE. 
 

1.i. 

1.2.1. ELEMENTOS/ MOMENTOS RALACKN tEL PSICOLOGO SOCIAL-CLIENTE.  

.. _1.2.2. FASE DE CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO PSICOSOCIAB.  
g 

3..2.2. INTERVENCiÓN PSICOSOCIAL. 	 1 	 1 
, 
1 

	

1 	 1! 

- AMPLIi.,DORES DE INTERVENCUIÓN PSIGOSOCIAL. 

	

i! 	
u 2.1. FOF.MAACION DEL PROBLEMA. 

 , 

,. 
_2.2. ELECCION-JUSTIFICACION DEL MEMO. 	 1 

2.',. ANALISIS DEL SISTEMA.  

2.4. DErIntwym DEL ROL. 	 lí 

.Z.. E'.1,-JUEMATIZACION DEL PRCCESO  

2.c. EVALUACION METODOLOGICA.  

2.7. LA INTES9ENCION-VALORACIÓN DE Li-:S EFECTOS PRODUCIDOS. 	 h 
11,.; 

• • 2.8, INZORME. 
:I 

.:.9. DIFUSIÓN. 	 , 
'1  1! 

:3. ANEO 	 il 

ii 

VI  

ii 
II 

.,. 

ti 	 9 
.i 

t. 

• 

it 



4INOCIMIENTOS PREVIOS 1: 
(REQUISITOS) 

-=== 

I ND. 

11mDBR mCREDITIIDO Lm mElIGHMTURM DE P2ICOLOGIA 

OBIrTIVOS GEgRATES 

EL ALüMhO: 

.-IDENTIFICARA LOS EVENTOS ECOLOGICOS QUE AFECTAN Y DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL. 

-ANALIZARA E IDENTIFICARA LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIIDAD DE LOS FENOMENOS PSICOAMBIENTALES Y ECOLOGICOS. 

A',ALIZARA CONCEPTUALMENTE EL DESARROLLO HISTORICO DE LA TEORÍA PSICOAMBIENTAL. 

IDENTIFICARA EL PAPEL QUE JUEGA EL ESPACIO FISICO, INTERPERSONAL PERCIBIDO Y NO PERCIBIDO Y SU REPRESENTACION EN EL COMPORTAMIENTO. 

-ANALIZARA, IDENTIFICARA Y DIFERENCIARA LAS APROXIMACIONES UNA COGNITIUA Y OTRA COMPORTAXENTAL EN LA INCIDENCIA DE PROBLEMATICAS COMPORIAMENIALES. 

-IDENTIFICARA LA DETERMINACION POLITICA Y LA REPERCUSIÓN EN LA CONDUCTA DE LOS INDIVIDUOS. 

ELABORARA, LLEVARA A EFECTO Y PRESENTARA RESULTADOS DE UNA INUESTIGACION DE CAMPO, O UN PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOAMBIENTAL, REPORTANDO LOS 

LVS RESULTADOS METODOLOGICAMENTE OBTENIDOS Y FUNAMENTADOS DESDE LA TEORÍA PSICOAMBIENTAL 



UHO 	liDURACION: 	 11 	i 

ADTrylihN be Ts., uminAn. AL TERMINO DE LA MISMA, E. ALUMNO: IMPLEMENTARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANEACION, DIAGNOSTICO, EVALUACION Y SOLUCION DE 1 
vodualvv vu 141 univnv. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LA PRACTICA PROFESIONAL DEL PSICOLOGO EN LOS CAMPOS DE INTERVENCION, PREVENCION, ORIENTACION, REHABILITACION EN LOS CAMPO DE LA 

SALUD. EDUCACION, PRODUCCION Y CONSUMO, COMUNICACION, ECOLOGIA Y AMBIENTE, ORGANII4CION SOCIAL, DOCENCIA E INVESTIGACION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE AC-

CION Y POBLACIONES. ANALIZARA LAS SITUACIONES SOCIELAS ESPECIFICAS Y DERIVE DE ELLAS UNA PROBLEMATIZACION DE INVESTIGACION-ACCION, ABSTRAYENDO Y APLICAN-

DO DIFERENTES TEORIAS Y METODOS PSICOSOCIALES, PRODUCIENDO NUEVAS APLICACIONES Y SOLUCIONES A FENOMENOS Y PROBLEMAS DE INTERUENCION. DISENE DIFERENTES 

INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y SOLUCION DE PROBLEMAS PARTICULARES. 

!UNIDAD NUMF.RO: 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

MODELO DE INTERUENCION PSICOSOCIAL. 

1 REQUISITOS: 

	 HABER CURSADO Y APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS, TALLERES DEL BLOQUE DE PSICOLOGIA 

I SOCIAL, DEL BLOQUE DE PSICOLOGIA BASICA, V DEL BLOQUE NETODOLOGICO. 

1 
1 

ACTIVIDADES 	HBIBLIOGRAF. 
11 ENSENANZA-APRENDIZAJE  

T.E. 	R.D. il A.A. 11BASICIICOMPL 
'OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
	 1 PRODUCTO: •1 

111.1. DELIMITACION ADMINISTRATIVA 

IDE LA INTERUENCION PSICOSOCIAL. 

, A PARTIR DE SUS HABILIDADES PRECURRENTES, RESULTADO DE SU FORMACION 

PROFESIONAL, EL ALUMNO: 

-DETECTARA NECESIDADES Y DEMANDAS SOCIALES EN AMBIENTES ESPECIFICOS 

QUE TRADUCIRA A EVENTOS PSICOSOCIALES PARA SER ABORDADAS INTERDISCI- 

FASE DE CONSTRUCCION DEL 

-.ESUMEll ES- 

;CRITO DE LA 
111

TEMATUA A 

JDESARROLLAR. 

'LISTADO DE 

b'UENTES DE 

IINTERUENCION 

¡PROYECTO DE 

aNTERUENCION 

',O INVESTIGA-
1 
;MIL 

,i--IDENTIFICARA LAS FUENTES DE INFORMACION QUE LE PERMITAN ACCEDER A LAi 
3 	 1 
liPROBLEMATICA RELEVANTE TRADUCIENDO Y OPERTIVIZANDO A ESTA EN UNA PRO-'ESCRITO DE 

I ;BLEMATICA FACTIBLE DE INVESTIGACION E INTERVENCION PSICOSOCIAL. 	
1
ESPECIFICA-

-EABORARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION O UN PROGRAMA DE INTERUENCION. HUN DE ES-

-EMITIRA POR ESCRITO LOS JUICIOS DERIVADOS DE UN DIAGNOSTICO CAUSAL Y 1TRATEGIAS. 

"SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION DE LA INTERUENCION PSICOSOCIAL. 

TEL h RD2 1IAA1-9 1 

	

u 	11 	I, 
TE2 11, RD3 flAA9-15 il 

il 	í 
TE3 IIRD5-15 ilA41.1-22i1 

TE4 !Ii  RD24 114A24-5301 

TES Ij RD25 '4441-44,!9  

	

TES li RD24- ii 	il 	1 
291!AA45-47D ./ 	• 

TE- h RD27 iJAA45-5611 
1i 

TE11 h RD41 
li 
U RD42 11 
d 
11 
U 
11 

1 
il 

11 
11 

1,1 

11
i 

11 

11.1.1. PLANEACION. 

EJECUCION. 

11.1.3. CONTROL. 	 ?L'HARTAMENTE A PARTIR DE UNA 

,11.2. MODELO DE MAYO Y LA FRANCE 	ENTORNO SOCIAL. 

ELEMENTOS/MOMENTOS RELACION,-INTERVENDRA OPERATIVAMENTE EN 
lí 	DEL PSICOLOGO SOCIAL-CLIENTE. CION DE PROBLEMATICAS PSICOSOCIALES RELEVANTES. 
U 	 1 

'-IDENTIFICARA LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA EXPLICACION Y VALIDA-

ICION DEL PROCESO DE INTERVENCION A REALIZAR, TOMANDO DECISIONES SOBRE 

EL CURSO DE LA ACCION EN LA DETERMINACION, FUNCIONES, RESPONSABILIDA-

LDES, OBJETIVOS Y RESULTADOS A REALIZAR. 

PLAHIFICACION CONGRUENTE AL DESARROLLO 

EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y EVALUA- 

:1 

1 

I! 

Íj 

11 
ií 

1 

CONOCIMIENTO PSICOSOCIAL. 

INTERUENCION PSICOSOCIAL. 

11 
11 
11 
11 

Íi 

11 
1! 
II 

11  

111 
!I 



T.7.! 

1E1 RDS 

TE_ 

TES 

ijRD29-:5¡!  

IIREQUISITOS: UNIDAD NUMERO: DOS 
	

DURACION: 

N9Mird DE LA INIDa: 

AMILIADORES DE INTERUENCIC4 FSICuSOCIAL. 

t 

e 
IDEE PRIMERA UNIDAD. 

1ADtrruin nr 	Hwin,^n. AL TERMINO DE LA MIMSA, EL ALUMNO: A PARTIR DE LA FORMULACION DEL PROBLEMA, INSTRUMENTARA UN PROCESO OPERATIVO Y DE ACCION, DIRIGI-I 
wa:vmv. 

DO A LA, SOLUCION DE PROBLEMAS CONTEMPLADOS EN SU PLAN DE INTERVENCION. OPERARA Y CONDUCIRA ACCIONES EXPEDITAS DE LAS DIMENSIONES V LOS ELEMENTOS DEL 'PRO- 1 

DEDIMIEN 	DEL SISTEMA DE INIERUENCION. PROPUESTO. DIEENARA, APLICARA V EUALUARA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE INTERUENCION EN CORRESPONDENCIA AL 

PLAN PR.)?UESIO. INTEGRARA CONGRUENTEMENTE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCION Y EVALUACION REALIZADA FORMANDO CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES V SOLO- I 

CUN DE PROBLEMAS TEORICA Y MEIODOLOGICAMENIE FUNDAMENTADOS. 

            

ACTIVIDADES =17)C7771"-LF. 
ENSENANZA-APRENDIZAJE 

            

            

      

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

PRODUCTO:  

         

I.E. 	R.D. 	A.A. 

            

            

liP ,7 5=!iTACION 
HDISTINGUIRA CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR. 1; 

-DISCRIMINARA LAS DIMENSIONES 	
,i-EF5YECTri/FLA 

V ELEMENTOS PSICOSOCIALES DE LA PROBLE- 
ilDIS,3 

MATICA DEL CAMPO DE IN 

	

	
E!' 

TERVENCION. 

DISENARA UN PROCESO OPERATIVO V DE ACCION PAPA LA EJECUCION DEL PLAN 
IiIqTRUMPiTC1S. 

DE INTERJENCION. 

HDISENARA METODOLOGICAMENIE LOS INSTRUMENTOS PSICOSOCIALES DE INTER- ilDRAMETIM 

9ENCION. 	 1E,LUMj5 

:-EVALUARA TEORICA Y METODOLOGICAMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 	;:U1.!LIDsClu!) 

-REDACTARA UN INFORME DEL,PROCEOS Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS. 
tJESTADISTICS 

»:-DIFUNDIRA EN UNA MEMORIA EL DESARROLLO Y DE LOS RESULTADOS U EUALUA-i' 

CIt'JN OBTENIDA EN EL PLAN DE INIERUENCION PSICOSOCIAL LLEUADO A EFECTOPESJ.TE 

hliF7.1F. t1 7. 

•-• 'MPLIA1Y)717 	INTERUENCION 

FSICOSOCIAL. 

1. FOF,mULACION DEL PROBLEMA. 

'3.2. ELECION-jUSTIFICACION DEL 

METODO. 

ANALISIS_DEL SISTEMA. 

.3.4. DEFINICION DEL ROL. 

73.5. ESQUEMATIZACION DEL PROCESO. 

POALUACION METODOLOGICA. 
3.7. LA INTERUENCION-VALORACION DE 

T ,DS EFECTOS PRODUCIDOS. 

3.8. 

 

r.HE. 

JIFUSKN. 

EL ALUMNO: 



• 

I131-10GRA FI A 

EA S I CA U COMPLEMENTARIA 
:".:IGARDG GILI, FACHO O'DCNELL 	 1 

EL JUEGO. (IECN-ICAS MICAS: EN PSICOTERAPIA DE GRUPO) 	 BEI 

,EDiMIAL M)EATA. BARCELONA.  

• :FINE EAES DIDIER ANZIEU 

.CENICA DE GRII1T.0 
	 BB2 

EDUU.Jd1. 	 MIYICO, 1357 

              

S.H JL 

DE CiEUPO ÑrLiIC  

MEVICO 

 

1 ,1()Fi 

DEL ACIc.)R 

LiLDIWU 

tüRriER, J. C. 

        

        

        

  

DE LA IDEiÁTIDAD 3iiLDEL- LA ftILidL. 

DE PSICUOGIk 

1.,DRID L9,9 pp. 225-Z59 

 

iiFFELE:-," E. 

'rELAC'U)tiES DE D,.,MINACIciN 	 LIE;EICil)N. 

LIS. DEL 'DEs ENTRE 

EN: J. F. MC)RALES 1 C. HUICI. LECTIJE 	DI PSIUJI.IA 54)CIA7  

1959 pp. 252-295 

• ALUAi.,EZ SAtiCHEZ LEIICIA • 

DE IECT.,:AS LE MANEJC, 	c,:,,ziDíJ;ICIC-ti CRUFAL I. 

SAI1C1E2 LETICIA. 

IECNICA.5 DE MANEJO V ="2 .rild1-.J1.2N CFAIPAL II 

  

BE 

e 

e 

.1171E1). 1992 

   

    



   

	 ,¡ 
ACI9'ImIE9."(' DE REUISION DEL PROGRAM^ 1.2 	fl th.3 	 111 

   

  

: 
;FECHA DE REA I. I 2 A C I ON 	FECHAil 	DE A PROBA CI ON POR 3 

!LOS H FI .. CONSEJOS DE L A 
JULIO DE 1991. 	 P 

II 	 i; FACULTAD DE CIENCIAS DE 
!iLA CONDUCTA .. 	 3 

AUTOR: 

_PSIC. ALFREDO DIAZ Y SERNA 

lí 
1• 	 JULIO DE 1991. 

, 	 1 	 h 
I 

C O —:: A U T O R : 	 il 	FECHA DE REUIS ION 	
,• 	 i! 

JUNIO—JULIO DE 1995 	
it 	 ti 

, 	
q 

	

1: 	 ri  
ii 

	

.4 	 1
!i 	 li 

cl ii li 

!ii 	 5 	 ll 	 t. 
ti 

	

1I 	 111 	 ti • ii 
li 	 i! 

	

,; 	 11 	 u 
li 	 .• 	 11 	 ti 
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it 	 it 

ii 	 il
l 	 if 

1
1 

ti 	 .0 ,i 

11 	
ii 

!
I
I
I  

: REU I S'ORES : 	 " I 	 ... 	
if 	 I I  1

1
1 

:i 	 li 	 II 1: 	 11 
 JOSE LUIS MEDINA VALDE:. 	 ,t 	 1: 

ji 1  

	

li 	 ti 	 1 
:MIRA'. ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ. 	 ii 	 q 	 ii 
r,LIC. HANS OUDHOF. 	 t, a 

ti 
:LIC. PEDRO TROCHE HERNANDEZ. 	 J  II 	 il 

	

t! 	 II 	 I . 	.. 

:i 	 • II 	 ii 	 ii 

	

ii 	 ii 	 11 
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1! 
II 	
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il 

:i 	 11 	
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• Autores varios. 

Deslinde. Cuadernos de Cultura Política Universitaria. 

1973 

• Ami José. Planeación Curricular. Editorial Trillas. México 1985. 

• Bando Mundial. 

La Enseñanza Superior. 

Publicación del banco Mundial Washintong D.C. 1995 

♦ Barba Levi José Cuadernos del Congreso Univesitario No. 15 UNAN. 1990 

• 13ordieu Pierre Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica. En: la reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza Edil. Laña, 
Barcelona, España. 1977 

• 13eltran, Jesús. et. al. Psicología de le Educación. Editorial Eudema. Madrid, 1989. 

• 13Ioom Benjainin S. 

Taxonomía de los objetivos de la educacion: la clasificación de las metas educacionales. 

Editorial El Ateneo Buenos Aires. 1977 

• Bordieu Pierre y Passeron Jean Claude. 

La reproducción; Elementos para una teoría del sistema de Enseñanza. 

De. Laña. Barcelona, España. 1977 

• Durkheim, Ensile. 

Educación como socialización 

De. Sígueme, Salamanca, España. 1976 

• Con, César Rochera José María. Estructuración y organización de la enseñanza: las secuencias de aprendizaje. En Coll César el. al. Psicología y Desarrollo 
Psicológico. Alianza. Editorial España. 1991 

• Curriculum de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Ciencias de la Conducta. U.A.E.M. 1972 

• De Alba Alicia. Currículum. Crisis, Mito y Perspectivas. De. U.N.A.M. México. 1994 

Díaz y Sentir Alfredo, Otulhof Nails, Troche Ilemández. Informe sobre Contexto Estatal. Toluca, México 1991. 

• Fennosos Paciano. Pedagogía Social. (Fundamentación científica) Editorial Ilerder Barcelona. 1994 

• Fernández Chriestleb, Pablo. 50 Tesis en Psicología Social. Mimen. Taller de Psicología Social. 1989 

• Gallego Vargas Maria del Pilar. lamine de Labores Ele Ci. Con 1,11,111, IV. 

• García Milite Antonio. Taller para la elaboración del Proyecto de Evaluación Curricular. Comisión de Evaluación Curricular Etc. Ci. Con. U.A.E.M. 
1988. 

• Guadarrama Rico Luis Alfonso. Algunas reflexiones en tomo a la Evaluación Curricular. Propuesta . taller para la elaboración del proyecto de evaluación 

curricular. rae. Ci. Con. U.A.E.M. 1988 

• Datos estadísticos del Banco de México y de la S.H.C.P. 1991) 

• Isla, Augusto. Paraninfo en crisis. Rdicioncs del Gobierno del, Estallo de México, 1987 

• López Suarez Adolfo. Una Propuesta. Propuesta Taller para la elaboración del proedo de evaluación curricular. Ere. Ci. Con. 1Y .A.E.I11. 1988 

BIBLIOGRAFIA. 



• Kaulliman, Roger Planificación de Sistema Educativos (ideas básicas concretas). Editorial Trillas, México. 1985. 

• Latapi, Pablo. La Educación en México. hlimeo 1980. 

• Martinez Solís Armando Ignacio. Informes de Gobierno Fue Ci. Con. 1.11.111, IV. 1986-1990. 

• Mendoza Nuñez, Joaquín Premisas para la evaluación curricular de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la U.A.E.M. 
Propuesta al Taller para la elaboración del proyecto de evaluación curricular. Fac. Ci. Con. U,A.E.M. 1988 

• Moro', 111111 y Mackay. The seledion ofsecundary sclroolshcals. Milton Keynes Open Univeversity Press. En Stepelm J. Ball. La micropolitica en la 
Escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Edit. bitios, Madrid España . 1989 

• Muñoz Izquierdo Experiencia reciente, tendencias previsibles y cursos alternativos de acción. En cuadernos del Congreso Universitario No. 13, U.N.A.M. 
México. 1990. 

• Ojeda, Patricia. Oudhof 1 fans. La Educación Superior en el Estado de México. Caracterización del Sistema y primer acercamiento a su problemática. Fue. 
Ci. Con. U.A.E.M. 1991 

• (huelas Carlos. 

El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo. 

Fondo de Cultura económica. México 1995. 

• Plan de Estudios Licenciatura en Psicología. Ene. Ci. Coa U.A.E.M. 1976 

• Plan General de Desarrollo de la U.A.E.M. 1988. 

• Programa de Modernización Educativa 1989-1994. 

• Ramírez Martínez Rosa María. ¿Evaluación Curricular o Investigación Educativa?. Propuesta al Taller para la elaboración del proyecto curricular. Fue. Ci. 
Con. U.A.E.M. 1988 

• Ramírez NIartinez Rosa Ataría. Evaluación Curricular. Informe sobre Estructura económica y educativa. Fac. Ci, Con. U.A.E.M. 1989. 
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