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"La educación de masas es el 
problema fundamental de los 
paises en desarrol lo,  una 
educación que, I íberada de 
todos los  rasgos a I ienaiites, 
const i tuya una fuerza 
pos ib i  I i tadora del  cambio, 
y sea impulso de l iber tad.  
Sólo en la educación puede 
nacer la verdadera sociedad 
humana y ningún hombre v i v e  
a I margen de e l  la. 
Por cons i gu i ente, la opc i6n 
se da en t re  una "educación" 
para la  domesticación a l  ienada 
y una educación para la  
I ibertad. 
"Educación para e l  
hombre-ob j e t o  o educac i 6n 
para e I hombre-su jeto." 

Paulo Fre i re .  
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I N T R O D U C C I O N  

Nuestro interés por desarrollar el presente tema está 

fundamentado principalmente en la problemática por la que a- 

traviesa la Licenciatura en Psicología Social. Cabe señalar 

que dicha problemática no es Gnica ni mucho menos exclusiva 

de nuestra carrera; la  encontramos en las diferentes discipli 

nas de la  educación superior. En nuestro caso, nos remitimos 

exclusivamente a la Psicología Social en la Universidad Autó- 

noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) por ser la que 

nos atañe di rectamente. 

Nuestra investigación tiene un carácter analítico; busca 

destacar los aspectos más significativos de nuestro plan de 

estudios para que éstos puedan servir de referencia, en un 

proceso general de discusión, a los profesores y estudiantes 

de Psicología Social de la UAM-I. 

Nuestro proyecto de investigación se construyó a partir 

de las categorías: evaluación del plan de estudios y práctica 

profesional. La elección de estas categorías como eje central 

de nuestro trabajo obedece a una exigencia teórico-metodológi 

ca. Para comprender l a  problemática en que se encuentra la L i  

cenciatura, replanteamos el origen de la UAM como  proyecto,^ 

l a  gestación, en su seno, de la Licenciatura en Psicología Sg 

cia I. Además, contextua I izamos, tanto a la Licenciatura como 

a la UAM, dentro de la problemática de la educación superior 

en el México de la última decáda. 
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E proyecto de investigación se realizó a partir de la 5 

pl icac ón de una serie de entrevistas a estudiantes, egreca- 

dos y profesores de la carrera de Psicología Social. A I  mate- 

rial obtenido por este medio se le diÓ el estatus de referen- 

te empírico para la investigación. Asimismo, se recurrió a 

diferentes fuentes documenta les, casi todas e I las referentes 

a la evaluc 

ción curricular y a l a  práctica profesional. A partir de es- 

tos elementos, se buscó amp1 iar la información que teníamos 

anteriormente de la problemática general de la carrera. 

la educacián superior en México y en específico a 

Consideramos que tanto la enseñanza como la investiga- 

ción y la práctica profesional del estudiante y el egresado 

de la Licenciatura en Psicología Social de la UAM-I se ha ca- 

racterizado, desde sus inicios, por presentar graves def iciei 

cias tales como: 

a) La falta de un diseño curricular que de las pautas a 

seguir a sus estudiantes y egresados para su formación y des2 

rrol lo profesional. 

b) Los planes y programas de estudio no responden a las 

necesidades rea les del estudiantado respecto del mercado de 

trabajo que se requiere en la sociedad mexicana y que no se 

compara con el de las sociedades desarrolladas. 

c) La separación de la teoría con respecto de la prácti 

ca . 
d) Un olvido en la ética profesional de los docentes 

que uti I izan a los alumnos para rea I izar actividades --------- 
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que no corresponden a los objetivos de las Unidades de Ense- 

ñanza Aprendizaje (UEA). Los uti I izan como mano de obra gra- 

tuita, condicionando a dichas actividades su evaluación final 

Esta situación crea alumnos totalmente acríticos que se some- 

ten por conveniencia a las imposiciones académicas. Profeso- 

res que imparten, en diferentes UEAS, los mismos contenidos. 

e) Ausentismo de muchos profesores que por ocuparse en 

otras actividades dentro y fuera de la Universidad, descuidan 

a sus grupos. En muchos casos, dichos profesores cuentan con 

algQn otro empleo e l  cual no les permite dedicarse de tiempo 

completo a la docencia (Chambismo). 

f) Un alto fndice de profesores de la Licenciatura son 

egresados de la misma, éstos reproducen los mismos vicios y 

deficiencias que padece el área departamental ya que estos - 
profesores carecen de una capacitación adecuada en los aspec- 

tos didácticos y pedagógicos, tan esenciales para la docencia 

asimismo, carecen de experiencia profes iona I : podemos obser- 

var que compañeros recien egresados de la carrera son COI; ru- 

tados inmediatamente para impartir clases. 

9) Todas estas situaciones, aunadas a que la mayoría de 

los estudiantes jugamos un papel pasivo dentro del sistema de 

enseñanza de la UAM-I, fomenta aún más el acriticismo, convir 

tiéndose Gnicamente en receptores y repetidores de información 

deteriorando cada vez más el nivel académico del estudiantado. 

En otras palabras, el egresado de Psicología Social de la UAM 

- I  concluye su Licenciatura como "aprendiz de todo y oficial 

de nada". 
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Por todo lo anterior, creemos necesario real izar este e2 

tudio que permita a la comunidad universitaria conocer el ni- 

vel decadente en el que se encuentra la Licenciatura en P s i 0  

logia Social y sea ella misma la que emita su opinión al res- 

pecto. 
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CAPITULO I 

ORIGEN DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SOCIAL EN LA U.A.M.I. 

La Universidad Autónoma está in 
tegrada por sus estudiantes y 
maestros y será en la vida de 
México lo que sean sus estudian 
tes y maestros. 

A Ifonso Caso. 

1.- ORIGEN DE LA U.A.M. 

El movimiento estudiantil de 1968 evidencia la ruptura 

entre los Institutos de Educación Superior y el Estado mexicz 

no. 

La modernización industrial implementada en México a pa1 

tír del régimen alemantsta trajo como consecuencia la necesi- 

dad de una mano de obra cada vez más especial izada; esto se 

tradujo, a nivel del sistema educativo, en un aumento conside 

rable de la matrícula; a esta situación se sumaron las cre- - 
cientes espectativas de las capas medias quienes ven en la e= 

colarización un factor de movi I idad social. 

El crecimiento de l a  población escolar alcanzó niveles 

críticos en la década de los 60's originando desajustes entre 

la demanda de educación y las posibi I idades gubernamentales 

para otorgarla. Por otro lado, el modelo alemanfsta de desa- 

rrollo se agota; no hay lugar en el mercado de trabajo para 

los profesionistas; esto lleva a que se cuestionen los nive- 

les académicos en los Institutos de Educación Superior; tam- 

bién se cuestionan las relaciones de éstos con el sistema prg 
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ductivo y, finalmente, con el Estado. De esta manera, los Ins 

titutos de Educación Superior adquieren posturas cada vez más 

criticas en relación con el Estado, hasta entrar en confronta 

ci6n abierta con é l ,  en el período julio-octubre de 1968. E2 

ta confrontación puso a descubierto un hecho altamente signi- 

ficativo. Los Institutos de Educación Superior ya no cumplían 

con una de l a s  funciones que, como superestructura, le corre2 

pondfan: la reproducción de las relaciones sociales de produc 

ción. La brutal represión diazordazista sólo terminó de dar la 

razón a los estudiantes; por lo que el sexenio echeverristase 

caracterizó, entre otras cosas, por el replanteamiento de la 

relación entre el Estado, los Institutos de Educación Supe- - 
rior y la sociedad. 

En este contexto, surge el proyecto UAM como una respuez 

ta estatal para elaborar una reforma educativa en la educa- - 
cidn superior, Dicho proyecto buscaba: 

"Crear un sistema de educación superior separado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Institu- 
to Politécnico Nacional (IPN). 

Modificar las espectativas de ascenso social que una ca- 
rrera universitaria significaba. 

Detener el crecimiento de la Ciudad Universitaria y de 
Zacatenco pues constituían lugares de convergencia de las ex- 
periencias del 68. 

(. . , ) se requería una reforma un i vers i tar ia, una modern1 
zación acorde a la situación del modelo de desarrollo capita- 
lista, acorde a las fuerzas que van construyendo su hegemonía 
en la coyuntura económica y política del pais. ( I )  

Esto significó, entre otras cosas, orientar las carreras 

al mercado de trabajo; carreras exigidas por el desarrollo as 

(...)(l).VEASE NOTAS EN LA PAGINA: 
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tual; ' ' ( m m . )  a través de la elaborac 

nales más determinados por las neces 

(2). Cabe señalar que, paralela a la creación de 

da la creación del Colegio de Bachilleres y de las 

Nac iona I es de Estud ¡os Profes iona I es (ENEP) depend 

la UNAM. 

ón de perfiles profesio- 

dades product ¡vas (. . .)" 
a UAM, se 

Escuelas 

entes de 

De esta manera, la nueva Universidad tendrá por objeto: 

I .  "Impartir educación superior (...) procurando que la 
formación de profesionales corresponda a las necesidades de 
la sociedad. 

11. Organizar y desarrol lar actividades de investigación 
humanística y científica, en atención primordialmente a los 
problemas nacionales y en relación con las condiciones del de 
senvolvimiento histórico". (3) 

Visto de otro modo, la UAM es creada para cumplir con 

las funciones que ya no cubre la UNAM ni el IPN: generar pro- 

fesionistas al servicio del sistema que tiendan a reproducir 

las relaciones sociales de producción capitalistas. 

2.- SURGIMIENTO DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SOCIAL. 

La Licenciatura en Psicología Social no figuraba en el 

proyecto original de la UAM-I, ni siquiera como área de con- 

centración; no es sino hasta 1975 cuando se empieza a hablar 

de Psicología Social. Originalmente, se había pensado que 

fuera un área de concentración, la cual se cursaría en los GL 
timos trimestres de la Licenciatura en Sociología. 
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Partiendo de la iniciativa de la profesora Carmen Mier y 

Terán de que se considerara a la Psicología Social como una 

Licenciatura y no como una área de concentración, como pretez 

día el departamento de Sociología, surgen las discusiones al 

respecto; discusiones que pronto son rebasadas cuando la Rec- 

toría General anuncia la creación de la Licenciatura en Psics 

logia socia I * 

El anuncio de la Rectoría Genera 

mento de Sociología el cual no cuenta 

, sorprende al departa- 
con las bases necesa- 

rias para implementar dicha carrera, tales como: una propues- 

ta curricular, una planta docente, así como material bib1 io- 

gráfico mínimo e indispensable que coadyuvaran a I desarrol lo 

de la carrera, puesto que todo se encontraba a nivel de disc2 

s ión. 

Así, la responsabilidad de crear el plan de estudios re- 

cayó en la profesora Carmen Mier y Terán junto con otros pro- 

dicha profesora fue noE 

6n de los trabajos para 

fesores de Sociología y Antropología 

brada coordinadora de la lmplementac 

la formación del plan de estudios. 

En un primer momento, se implementaron consultas con psi 

c6l05j0s de otras instituciones como la UNAM, UIA, División de 

Graduados de Psicología y de la Maestría en Psicología Social, 

entre otros; para dar una mejor visión de lo que pretendería 

la carrera de Psicología Social en sus inicios. Se reproduce 

a continuación el siguiente artículo de la profesora Carmen 

Mier y Terán, para proporcionar y dar testimonio del desarro- 

llo e implementación del plan de estudios. 
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“AI inicio de la Universidad Metropolitana Iztapalapa, en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades surgió el in- 
rés de integrar el conocimiento psicológico en el campo delas 
Ciencias Sociales con el fin de ofrecer una perspectiva dife- 
rente sobre I os fenómenos soc ia I es. 

Ante este interés se decidid implementar la carrera de 
Psicología Socia I. Dicha Licenciatura imp1 ica un planteamiell 
to diferente sobre el área de Psicología, ya que los planesde 
estudio existentes en su mayoría pretenden que el estudiante 
adquiera una formación genera I sobre psicología e introducen 
cursos de Psicología Social hasta los Gltimos trimestres de la 
carrem. 

En los años que corresponden propiamente a la Licencia- 
ra de Psicología Social, incluimos tanto conocimientos de P s i  
cología general como de teoría Sociológica y Psicología Social, 

Esta carrera se encuentra ubicada en el Departamento de 
Sociología. En su elaboración han participado sociólogos y 
psicólogos, tratando de lograr un equilibrio de los dos enfo- 
ques generales, evitando el predominio de alguna de las dos 
disciplinas. 

En este intento de trabajo interdisciplinario se preten- 
de mantener una posición de constante autocrítica por partede 
ambas disciplinas con el fin de no caer en un reduccionismo, 
sea sociologista o psicologista de la Psicología Social, ya 
que esto nos apartaría del principal objetivo del programa de 
estudios que aquí presentamos y que consiste en que los alum- 
nos adquieran a lo largo de la carrera una formación sólidaen 
ambas disciplinas, sobre las  bases teóricas de cada una de - 
ellas que son necesarias para la estructuración de la Psicolo 
gía Socia I. 

Algunas posibi I idades que puede ofrecer la carrera deP.si- 
cologfa Social son las siguientes: En primer lugar los egre- 
sados encontrarán un campo extenso y prácticamente nuevo para 
su ejercicio profesional, que hasta el momento ha sido cubier 
to por profesionales de disciplinas afines, con una orienta- 
ción diferente. 

Consideramos el campo de la investigación como la segun- 
da alternativa en la que podda desarrollar su profesión apoc 
tando tanto elementos teóricos al campo de la  Psicología So- 
cial como desempeñando funciones a nivel práctico. 
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Los psicol6gos sociales podrán participar en diferentes 
tipos de instituciones u organizaciones trabajando a niveles 
preliminares o en programas de promoción de cambios sociales. 

Otro de los campos de aplicacidn que consideramos impor- 
tantes para el profesional en Psicología Social es el trabajo 
de grupos, que implica desde el conocimiento empfrico de di- 
rentes tipos de grupos hasta la aplicación en las técnicas d¡- 
versas. En esta alternativa la principal función del psicólg 
go social es participar como elemento de cambio para Pacili- 
tar el desarrollo de diversos grupos, tanto formales como in- 
formales, de acuerdo a los objetivos y metas propuestas en cg 
da grupo. 

La docencia es otro de los campos que ofrece la carrera 
de Psicología Social. Dado el interés de la UAM-I de contar 
en el futuro con maestros preparados en este campo, a lo lar- 
go de la carrera se trata de ofrecer al alumno la implementa- 
ci6n necesaria para que al egresar pueda tener los conocimiez 
tos necesarios para dedicarse a la docencia de la Psicología 
Social, ya sea en la UAM-I o en otras Instituciones de Educa- 
c ¡ 6n Super i or ." (4) 

Posteriormente,' el Dr. Eduardo Mouret, en enero de 1976, 

ingresa a la UAM-I y en marzo de 1977, es nombrado Coordina- 

dor de la Licenciatura. Hace algunas modificaciones al plan 

de estudios principalmente en la cuestidn metoddlogica y est= 

dfstíca; además de integrar trabajo de campo, amplfa la plan- 

ta docente, muchos de ellos egresados de la UIA, como son: 

Graciela Sánchez Bedolla, Ana María Bonpadre, Federico de Ta- 

vira y Pedro Alvarez Colfn, entre otros. 

En un principio la carrera no contaba con un plan de es- 

tudios bien definido lo que origin6 que los propios profeso- 

res delinearan los contenidos de las UEAS que impartían, tra- 

yendo como consecuencia la diversificación de tendencias y c2 

rrientes, cayendo en el "eclectisismo total" con la consecueE 

te pérdida de objetividad en la formación profesional de los 



11 

estud iantes . 
No existía, ni existe todavía un perfil del psicólogo sg  

cial, hacía falta definir lo que se quería formar, no se sa- 

bía, a ciencia cierta, hasta dónde querían llegar, se tenla 

una visión bastante parcial y limitada del perfil profesional 

del psicólogo social. Delimitdndolo exclusivamente a la ln- 

vestigación, Docencia y Diagnóstico Comunitario. 

3.- LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

Como podemos observar, la carrera de Psicología Social 

presenta serior problemas desde su nacimiento. La falta de 

un perfi I profesional definido provoca que los egresados no 
dispongan de los elementos mínimos que les permitan competir 

en el mercado de trabajo, como nos lo hacen saber los entre- 

vistados. Ahora, tenemos que decir que los de por sí serios 

problemas que padece la Licenciatura se ven agravados por un 

fenómeno mucho más general y que afecta a toda la Educación 

Superior en México: la crisis económica de la última década y 

la respuesta del gobierno mexicano a dicha crisis. 

A continuación plantearemos la  problemática de la Educa- 

ción Superior en México a partir de tres perspectivas: social 

económica y política. 

A) SlTUAClON SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

La Educac ión Super ¡or en México tiene por encargo i nde- 

pendientemente de que esto se logre o no, la formación de cus 

dros técnicos y profesionales necesarios para la producción y 
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manten 

en Méx 

miento de la dinámica de dominación que hoy prevalece 

co; es decir, la que forma los cuadros que dirigen e 

impulsan la docencia y la investigación en las Instituciones 

de nivel superior. Como señala Bogdan S. "Esto muestra que 

la educación es un instrumento de fortalecimiento del poder 

de clases en la sociedad clasista porque propaga una ideolo- 

gía adecuada a éste." 

La Educación Superior enfrenta una crisis económica que 

se manifiesta en diversos aspectos: 

a) La investigación lejos de responder a un proyectoque 

se oriente a las necesidades de los grandes sectores que com- 

ponen nuestra sociedad, responden a los intereses y necesida- 

des de pequeños grupos de poder como son: gobierno, burguesía 

e iniciativa privada. 

b) La extensión de la cultura a la población es casi ns 

la debido a la elitización de la misma, aun en el seno denuez 

tras universidades se da de manera muy esporádica y dirigida 

a una pequeña población ya que no se cuenta con la infraestrus 

tura necesaria para dar cavida a la comunidad en su conjunto. 

c) La enseñanza se encuentra desvinculada de las necesi 

dades que tiene nuestra sociedad; seguimos estudiando teorías 

obsoletas totalmente rebasadas en lugar de actualizar los p l ~  

nes y programas de estudios en pro del mejoramiento del nivel 

de vida de nuestra sociedad buscamos únicamente el bien pro- 

pio y dejamos de lado a la comunidad, como lo señala Angel 

Díaz Barriga. 



13 

"De ah5 que uno de los elementos centrales de la prdcti- 
ca educativa consista en fomentar el individualismo y la com- 
petencia como condición básica para poder triunfar en la es- 
cuela y en la sociedad."(S) 

Los estudiantes pierden el conocim 

tuación académica al considerar que lo 

ento de su propia si- 

mportante es obtener 

la calificación más alta y terminar, a como de lugar la LiceE 

ciatura, olvidándose del objetivo principal: como el aprendi- 

zaje y desarrol lo profesional. 

d) La gran mayorfa de los egresados de las institucio- 

nes de educación superior nos encontramos condenados al des% 

pleo o a la realización de otras actividades que nada tienen 

que ver con nuestra profesión, por lo que podemos decir que la 

educación superior en México ya no responde a las necesidades 

del mantenimiento de la producción, ni siquiera a las de la 

burguesía misma. Por lo tanto, el gobierno a visto necesario 

reorientar la educación superior impulsando para ello un pro- 

yecto. El Programa Integral para el Desarrollo de la Educa- 

ción Superior (PROIDES), plan que permite adecuar la educa- 

ción superior a sus necesidades, como lo hace ver claramente 

la ANUIES. 

"Por sus fines, ,objetivos y metas el PROIDES se define 7 

como un instrumento de planeación destinada a orientar e in- 
cir el cambio de la educación superior mexicana. En su con- 
cepción y alcances predominan los propósitos de elevar el ni- 
vel académico de las instituciones de educación superior(IES) 
en función de las necesidades del país; vencer los obstdculos 
emergentes de la crisis y consolidar el desarrol lo armónico, 
integra I y equi I ibrado del sistema de educación superior so- 
bre bases firmes de su estabilidad y financiamiento. En el 
logro de estos propósitos radican las posibi I idades de enalte 
cer la cal idad de l a  educación y alcanzar la autodetermina- 
ci6n científica y tecnológica para afirmar aun más la identi- 
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dad de nuestra cultura. Por ello, PROIDES, concebido para el 
cambio y la planeación participativa, es realizaci6n de las 
instituciones de educación superior y estrategia compartidas 
de la sociedad mexicana y el Estado.”(6) 

Por consiguiente la modernización educativa, no es más 

que la instrumentación de una política educativa que se en- 

cuentra a tono con la política económica del gobierno mexica- 

no,’ que se encuentra respondiendo exclusivamente a l a  recon- 

versión industrial marginando el desarrollo de las Ciencias 

Sociales por que no responden a las exigencias del sistema prg 

duct ivo de hombres completos, cuyas act i tudes estén desarro- 

lladas para que sean capaces de captar todo el sistema de prg 

ducci6n; esto es, nuestro gobierno sólo está interesado enprg 

mover lo que Engels denominaría la educación industrial. 

“Las Ciencias Sociales que deberían ir a la vanguardia 
del progreso de la sociedad, se encuentra condenadas prdcticg 
mente ahora dentro del capitalismo, a sufrir un atraso de va- 
rios años o hasta décadas, respecto a las situaciones que ex= 
m i nan .” (7 ) 

6)  SlTUAClON POLlTlCA DE LA EDUCACION SUPERIOR ENMEXICO 

En nuestro país existe un pequeño grupo de mexicanos re- 

presentantes del gobierno que sacan provecho de nuestra situ2 

ci6n dependiente. Este grupo ha jugado el pape de al ¡ado de 

los paises imperialistas,’ que, al interior de nuestro país, se 

ha encargado de controlar y reprimir todos aquel los brotes de 

descontento popular.’ A lo largo de la historia, este trupose 

ha consol idado como una burguesía naciona I que a través del go 
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bierno mexicano ejerce su dominación utilizando los medios E 

sivos de comunicación (televisión, radio,' prensa, etc.); la 

sofisticación de las fuerzas represivas (grupos para mi I ita- 

res, policía judicial; etc.'); la penetración ideológica,' (e- 

cación, grupos religiosos, moda, mósica,' etc.) y el control 2 

conómico, (apertura a la inversión extranjera,' medios de pro- 

duce i ón,' etc .*) : 

Asimismo,' la política gubernamenta I con respecto a educa 

ción superior está encaminada a la reorientación de los con- 

nidos de enseñanza,' de modo t a l  que éstos respondan a las ne- 

cesidades de la reorganización de la producción del país; es 

decir, que ésta adquiera un carácter tecnócrata, respondiendo 

a la política educativa del gobierno.' Carlos Salinas de Gor- 

tar¡ señala en el discurso pronunciado en la ceremonia de prs 

sentación del programa para la modernización educativa 1989- 
1994, el día 9 de octubre de 1989,' en la Cd. de Monterrey, N.L. 

"La integración mundial del desarrollo impone un reto al 
sistema educativo y exige la formación de mexicanos que sepan 
aprovechar los avances científ ¡cos y tecnológicos e integrar- 
los a su cultura,' asimismo, la nueva cultura científico-tecno 
lógica,' requiere que la formación especializada genere una as 
titud crítica, innovadora y adaptable,' capaz de traducirse en 
una adecuada aplicación de los avances de la ciencia y la  tec 
no logía. 

Consecuentemente, será necesario reforzar la ef ic ienc ¡a 
y la calidad de la educación superior; reordenar internamente 
los sistemas de trabajo de las instituciones autónomas,' indu- 
cir nuevas fórmulas de financiamiento; crear oferta adicional 
mediante nuevas alternativas y vincular sistemáticamente el es 
fuerzo de investigación con el aparato productivo."( 8) 

Las políticas en el seno de las Universidades se diseñan 

para excluir todo nivel de participaci6n polftica y democrdti 
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ca de sus trabajadores y estudiantes; por el lo pretenden aca- 

bar con las organizaciones de participación democrática,,' 

En estas condiciones, las instituciones de educación su- 

perior pierden toda la autonomía que en teoría les otroga el 

gobierno, lo cual se encuentra implícito en el Programa para 

I a Modern i zac ión Educat i va. 

"Las Universidades Autónomas,' bajo los principios de I i -  
bertad de cátedra y de investigación determinan sus planes y 
programas, fijan los términos de ingreso,' promoción y perma- 
nencia de su personal académico; administran su patrimonio y 
designan a los integrantes de sus órganos de gobierno."(g ) 

Como podemos observar, contrariamente a lo planteado en 

el Programa para Modernización Educat ¡va 1989-1994; los órga- 

nos de gobierno no son selectos democráticamente, sino queson 
impuestos por las propias autoridades; tal es el caso de los 

rectores de las instituciones de educación superior (IES);' 

Por otro lado,' la  I ibertad de cátedra e investigación,' 

se queda en mera teorización,' ya que deben responder a los l i  

neamientos impuestos por el gobierno; encaminados hacia la tes 

nocratización de la educación superior en México; en este se2 

tido,' Marx apunta lo siguiente: 

"Este and I isís muestra que la educación es un instrumen- 
to de fortalecimiento del poder de clases en la sociedad cla- 
sista porque propaga una ideología adecuada a éste. 

Muestra que surge un grupo especial,' que se ocupa de la 
teoría pedagógica y desarrolla esta teoría de un modo semeja2 
te a una filosofía.' Deja claro que este grupo de especialis- 
t a s  puede encoitrarse en conflicto con los otros miembros de 
la clase dominante que actúa en la esfera de la producción m= 
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terial: pero que estos conflictos quedan al margen en cuanto 
la clase dominante está amenazada en su tota I idad. Y enton- 
ces los pedagogos: junto con todos los otros,' "colaboradores 
de la industria ideológica" emprenden la tarea de defender i- 
deales educativos de la clase supuestamente válida en su con- 
junto".<( 10) 

C) SlTUAClON ECONOMICA DE LA EDUCACION SUPERIOR ENMEXICO 

En este aspecto la educación se expresa de la siguiente 

manera : 

a) Como el presupuesto para la educacidn superior se ex 

t ingue, los estudiantes debemos mantener nuestra educación; ya 

que, a pesar del convencimiento general de que la educaciónes 

un elemento estratégico para lograr un desarrol lo independi- 

te, ha prevalecido una polltica oficial de disminución de prs 

supuesto destinado a esta área.' 

rro 
dor 

"La UNESCO recomienda para paises con un nivel de desa- 
lo similar al nuestro, que se dedique a educación alrede- 
del 8% del Producto Interno Bruto,' (P IS )" . (  11) 

Contraviniendo la recomendación de la UNESCO,' en México 

el , orcentaje asignado a la educación nunca ha estado por a- 

rriba del 5.6% del PIB ;  por el contrario,' cada vez es menos 

el presupuesto asignado a este rubro: el cua I se encuentra ha= 

ta la fecha en solamente el 2:9% del PIB,' segGn cifras oficia 

I es. 

Esta tendencia ha sido acompañada de otro ma I,' la cre- 

ciente participacibn de la iniciativa privada en las tareas 

educativas mediante el incremento de universidades privadas, 
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dejando de lado el precepto constitucional de la gratuidad de 

la educación. 

b) Liberacidn de subsidios a productos y servicios de 

pr i mera neces i dad,' como son : a I imentac i ón,' educac i ón,' v i vi en- 

da: salud,' etc. 

c) Control salarial donde el salario real de los traba- 

jadores se deprecia; es decir,' cuanto más aumentan los pre- - 
cios,' con la misma rapidez baja la capacidad de compra: 

d) Privatización de la economía; la política económica 

del gobierno,' lejos de sustentarse en el conocimiento profun- 

do de la situación y en la perspectiva de su solución,'se ha 

orientado más por los intereses de la burguesía y del imperia 

I ismo,' estab lec iendo una PO I It ica de comprom is0 con e I Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

I ncrementdndose así un a I to Índice de desemp I eo,' provo- 

cando con ello el a'uge de la economía subterránea; harnbre;mot-- 

tal idad infanti I,' del incuencia, drogadicción,' incremento de la 

migración en lo interno y a lo externo del país,' y por lo tal! 

to,' deterioro para la mayoría de la población en lo que res- 

pecta a la educaci6n.y vivienda: 

e) Finalmente> el itización de la educación superior; en 

la ac.tual idad,' la educación no es una práctica social,' sino un 

privi legio de unos cuantos: Las clases populares para poder 

terminar su carrera tienen que conjugar el estudio con el trg 

bajo,' lo cual origina un bajo rendimiento en las aulas; estas 

características se dan mayormente en l as  universidades públ i- 
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cas, en coptradicción con lo que plantea el Programa para la 

Modern i zac i 6n Educat i va 1989-1994 

"La educación será así de ca 
lista y popular vinculada con los 
rato product i VO." (12 ) 

idad,' democrática,' naciona- 
conocimientos y con el apa- 

Partiendo de la problemática ana I izada, por la que atra- 

viesa la educación superior en México, nos atrevemos a afir- 

mar que ésta debería ser una práctica social interactuanteque 

permita I iberarnos de la práctica de dominación,' ejercide por 

nuestro gob i ern0 actua I .' 
Como hemos podido observar; la falta de congruencia en- 

tre eli discurso gubernamental y las acciones concretas en fa- 

vor de la Educación,' no hacen sino agravar los problemas por 

los que atraviesa: desde su creación,' la Licenciatura en Psi- 

cología Social de la UAM-I2 de aquí,' podemos concluir quenos 

enfrentamos a dos tipos de problemas: uno,' aquél los que radi- 

can esencialmente en el seno de la carrera y que corresponden 

a la definición del perf i I-psicólogo socia I -y  de la currícula; 

dos,' aquél los que nuestra I icenciatura comparte con todas las 

carreras de las universidades pCblicas mexicanas y que tienen 

que ver con la falta de presupuesto para la Educación y,' en 

particular, para las Ciencias Sociales.' 

Nuestro objetivo es: sin embargo,' anal izar aquél los del 

primer punto; los del segundo,' tendrán sus propios anal istasz 
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CAPITULO I I 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Y DEL MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA 

EN PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UAM-I 

¿Por qué nos hemos limitado a 
la Educac ión I i bresca? ¿Por qué 
cuando enseñamos h i stor ¡a peca- 
moa de historicistas? Mucha le 
tra y poca conducta digna de s e  
guir. Mucha Filosofía, mucha. 
poesía, bel la I iteratura, hermg 
sísimo arte y sin embargo, poco 
e jemp lo  cot id iano. 

Juan José Arreo la 

1.- A MANERA DE JUSTIFICACION. 

La presente evaluación del plan de estudios carece de a l  
gunos elementos necesarios para una evaluación completa; puez 

to que, el plan de estudios formal es só lo  una enumeración de 

asignaturas hecho sobre la marcha, sin fundamentos teórico-me 

todológicos y mucho menos, prácticos. Por esto, evaluamos lo 

poco que tiene la carrera como plan de estudios. 

Actualmente, est5 por aprobarse un nuevo plan de estu- 

dios que tiene más elementos de una currícula; l o  cual noquie 

re decir que se esté de acuerdo con é l  mismo, puesto que di- 

cha propuesta curricular fue elaborada exclusivamente por un 

grupo de maestros que se constituyeron en juez y parte de la 

misma. Algunos de ellos son egresados de la propia Licencia- 

tura. 
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En esta parte pretendemos dar pautas para la elaboración 

de una currícula más adecuada a nuestras necesidades como es- 

tudiantes y egresados; con una verdadera participación de to- 

da la comunidad de PsicologFa Social y no só lo  de un grupoque 

adecúe dicha participación a sus intereses tanto internos co- 

mo externos; intereses de índole económico y otros de índole 

político; así como intereses personales aun dentro del mismo 

grupo. AI respecto retomamos lo que Prócoro Mi I Idn B .  seña la: 

"en este and I isis parece claro que, históricamente, el 
desarrollo y desarticulación de la Psicología mexicana, como 
profesión, ha obedecido más a: los intereses particulares de 
grupos académicos, surgidos de la formación burocrático-uni- 
versitaria, y quizá de manera coyuntural a las demandas de 
ciertos sectores del estado, que a las necesidades sociales 
concretas de nuestro país."( 13) 

La propuesta curricular que está por aprobarse, está fe- 

chada en mayo de 1985 y fue aprobada por el Consejo Divisio- 

nal hasta mayo de 1988; éste la remitió al Consejo Académico 

el cual la aprobó el 11 de mayo de 1990. Todavía no hay fe- 

cha en la que se apruebe en el Colegio Académico y se ponga 

en marcha. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que dicha prg 

puesta curricular tampoco cuenta con los elementos suficien- 

tes que puedan dotar a los estudiantes y egresados de las he- 

rramientas para su desarrol lo profesional. Además, también ha 

sido rebatida en todas las instancias donde se ha presentado. 

(Colegio de profesores, Comisión del Consejo Divisional para 

la evaluación de los planes y programas de estudios de la Di- 

visión de CSH, Consejo Divisional, Comisión del Consejo Atad? 
mico para evaluar los planes de estudios de CSH, Consejo Aca- 
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démico Sesión 107), en ninguna de ellas se ha tomado en cuen- 

ta las opiniones y aportaciones de la comunidad estudianti I. 

Siendo hasta la fecha, el Consejo Académico quien ha aprobado 

la propuesta curricular de la Licenciatura en Psicología So- 

cial, Véase anexo l. 

Cabría hacernos var ¡as preguntas : ¿Cuenta la L i cenc ¡at; 

ra con la infraestructura y personal docente adecuados para la 

implementación de dicho plan? ¿Bajo qué criterios se hizo la 

distribución de la planta docente actual para impartir el nuE 

vo plan de estudios? ¿Se seguirán amañando los exámenes de 0 

posición para integrar a más compañeros recién egresados sin 

ninguna exper i enc ia académ ica a la planta docente, ¿Cuántos 

años más pasarán para realizar nuevos cambios en la Licencia- 

tura que cubran las necesidades elementales de los estudian- 

tes y egresados? 

Para tener una visión más clara de estas preguntas, véai 

se los anexos 2, 3 y 4. 

En nuestro país, la enseñanza, la investigación y la prác 

tica profesional de la Psicología se ha caracterizado, desde 

su surgimiento, por presentar una serie de graves deficiencias 

que evidencían su falta de planeación. Con respecto de esto, 

señala Prócoro Milldn B. en su análisis titulado; "La Psicolo 

gía mexicana: una profesión en crisis". 

"Para reafirmar la crisis por la que atraviesa la Psico- 
logía mexicana, los síntomas fundamenta les son: 

1. Desvinculación histórica de la Psicología mexicana 
respecto de las necesidades socia les e hist6ricamente determi 
nadas de nuestro país. 
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2. Predominio de intereses grupales de los docentes de 
la Psicología en la determinación de los objetivos profesions 
les, educativos y de investigación. 

3. Desfasamiento e incoherencia de los currículos de Psi 
cología, no sólo en relación con las necesidades sociales, si 
no también en referencia a I mercado de trabajo. 

4. Coloniaje en los contenidos, tanto teóricos como tés 
nicos que se enseñan en las escue as y facultades de Psicolo- 
gía del país."( 14) 

Dado que los planes de estud 

objetivos y políticas que se pers 

o son la concresión de los 

guen al formar profesionis- 

tas que apuntalen el sistema, su evaluación y revisión, ade- 

más de ser una necesidad amp1 iamente sentida, resulta ser una 

tarea fundamenta I para contrarrestar la PO I ít ica educat iva de I 

gobierno; dando alternativas para vincular la teoría con la 

práctica enfoeadas en el mejoramiento de la sociedad; ahora 

bien, debemos reconocer que la evaluación del plan de estu-- 

dios a nivel de Licenciatura de ninguna manera es una tarea 

simple. 

Frecuentemente se tratan de real izar and I isis muy profun 

dos recurriendo a exaust ¡vas "teor i zac iones" . En nuestro ca- 

so, debemos partir del hecho de que no somos especialistas en 

evaluación curricular, lo cual sin embargo, no nos imposibili 

ta para hacer un análisis general sobre nuestras condiciones 

de estudio y enseñanza en la UAM- I 

El plan de estudios tiene como función específica y fun- 

damental proporcionar una visión general, tanto para el prof2 

sor como para el alumno, de informar y perfilar a éstos hacia 

una comprensión de cómo se debed& n de rea I izar los objetivos 

para la formación del futuro profesionista, los objetivos de 
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cada mater 

ben I legar 

a y el perfi 

a la concres 

que propone el plan de la carrera de 

6n del papel que debe cump I ir un a ur~ 

la institución de educación superior 

y con la sociedad misma. A lo que Tyl-apunta. 

no al comprometerse con 

"Dicho en otros términos, la labor de los establecimien- 
tos educativos debe concentrarse especialmente en las caren- 
cias, vacíos graves que aparecen en la formaci6n actual de los 
estudiantes. En consecuencia, y con el prop6sito de estable- 
cer las bases para la elección de objetivos primordiales enun 
programa de estudios, deberán rea I izarse las investigaciones 
necesarias que permitan identif ¡car esas carencias o necesidc 
des de la educación. Los trabajos que se rea I icen con ta I fin 
constarán de dos partes tendientes primero, a establecer lasi 
tuación actual de los educandos'y segitndo,a comparar esa situación'con las 
pautas aceptables que p e d t a n  ubicar las carencias o necesidades."(l5). 

De todo lo anterior, nos nace la inquietud de real izar un 

estudio para tratar de dar pautas para mejorar las condicio- 

nes de enseñanza que prevalecen en la UAM-I, apoyándonos en 

nuestra propia experiencia y la de compañeros egresados para 

poder evaluar nuestro plan de estudios vigente en lo formal, 

y de esta manera, dar cuenta de las deficiencias y aciertos 

que tiene el mismo; esto a su vez, permitirá avanzar en la - 
construcción de un proyecto acadkmico para la Psicología So- 

cial acorde para las necesidades de nuestra sociedad. 

A cont i nuac ión, presentamos e I and I i s 
dios formal de la Licenciatura en Psicolog 

s del plan de est2 

a Socia I. 

Realizaremos el análisis a partir de las categorías, cu- 

rr i cu I um forma I y curr i cu I um vi v i do; entend i endo como "Curr i -  

cu lum forma I": todo lo que está escrito con respecto a I plan 

de estudios y tiene carácter de oficial; y "curriculum vivido" 
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a todo aquello que se realiza dentro de la carrera y no está 

escr i to. 

Realizaremos dichos análisis objetivo por objetivo: 

I. OBJETIVOS 

E l  plan de estudios de la Licenciatura en Psicología So- 
cial considera, entre sus principales objetivos, los siguien- 
tes : 

a) Proporcionar a los estudiantes los elementos más rele 
vantes de la Psicología general y de la Sociología tratandode 
lograr un equi librio para un desarrol lo propio de la Psicolo- 
gía Social en México."(lg) 

Esto es lo que el plan formalmente ofrece como uno de sus 

principales objetivos; es tan general que no especifica bajo 

qué pardmetros, o en relación con qué, o para quién son los 2 

lementos más relevantes, tanto de la Psicología general como 

de la Sociología. Tampoco nos menciona cómo es que se logra 

un equi I ibrio entre ambas disciplinas para lograr un desarro- 

I lo propio de la Psicología Social. 

En cuanto al currículum vivido, podemos observar que, par 

tiendo de esta &ecieión en dicho objet ívo, los profesores ex- 

traen de estas líneas generales lo que para ellos significa lo 

mas relevante en vistas a lograr el desarrollo de la Psicolo- 

gía SOC ia I 7 en Méx ico esto es, que lo re I evante dependerá de 

cada maestro, dependiendo de las interpretaciones pert i cu la- 

res de los profesores, alumnos o de grupos. A I  respecto, uno 

de los profesores entrevistados nos dice: 

"Los contenidos en las materias se dan como cada quien - 
quiere y puede". 
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"b) Ofrecer la posibilidad de profundizar en algunas de 
las áreas de la Psicología Social a fin de contribuir al des5 
rrollo de la profesión y facilitar la continuación con estu- 
dios de posgrado." 

Nuevamente encontramos en e I aspecto forma I esa amb i güe- 

dad predominante en los objetivos: no especifica nada; todo 

queda en el aire; no menciona cuáles son las áreas de la Psi- 

ni cual es la posibi I idad de profundizar en 

sería la contribuci6n para el desarrol lo de 

cologfa Social, 

alguna, ni cuál 

la profesión. 

En el curr 

que son tantas 

cui, vivido, nos encontramos con el hecho de 

as tendencias que tenemos en la carrera, que 

no hay oportunidad de profundizar en alguna de las áreas que 

se pueden deducir de lo vivido, porque, explícitamente, no se 

menciona en ningGn lado cuáles con esas áreas de la Psicolo- 

gía Social. 

Esto contibuye a la falta de especificidad de la carre- 

ra, por lo que fácilmente somos desplazados por profesionis- 

tas afines como lo refleja la siguiente entrevista: 

I * . . .  Hay trabajadoras sociales y administradores, inclu- 
so hasta sociólogos que rea I izan nuestro trabajo de apl ica- 
ción de entrevistas, integración y dinámicas de grupo porque 
nosotros como psicólogos sociales no tenemos definido nuestro 
campo d- trabajo." 

"c) Proporcionar a I estudiante diversas corrientes cien- 
tíficas de Psicología Social en las que el alumno pueda apl i- 
car diversos modelos teóricos para anal izar fenómenos comple- 
jos.** 
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En este objetivo,' nuevamente nos encontramos con la fal- 

ta de fundamentación: 

cas de la Psicología Social? ¿Qué modelos teóricos son los 

que van a aplicar y cuáles son los fenómenos complejos? 

¿Cuáles son esas corrientes cientffi- 

En lo vivido se da una diversidad de orientaciones pseu- 

docientff icas. Esta diversidad de orientaciones desde un pri- 

mer punto de vista parecerían interesantes y enriquecedoras, 

sin embargo provocan un sinnGmero de confusiones en los estu- 

diantes debido a la falta de estructuración de las mismas, ya 

que Gnicamente se revisan los contenidos de las UEAS superfi- 

cia lmente haciéndonos "aprendices ,de todo y of ¡cia les de na- 

da". Todo esto se reafirma claramente con la repetición de 

contenidos en diferentes UEAS. A lo que la entrevista si- - 
guiente se refiere: 

, 

"NOS repiten el mismo contenido en diferentes materias 
por ahorrarse tiempo y no trabajar; por ejemplo, en las teo- 
rías de disonancia cognocitiva, representac ión socia I, teo- 
ría de campo, teoría gestá Itica, interaccionismo simból ico, 
teoría del rol, en muchas materias se repiten". 

"d) Formar pofesioniatas que tengan los conocimientos - 
teóricos-prácticos y la actitud crítica que les permitan de- 
dicarse a la investigación y la docencia, así como participar 
profesiona lmente en actividades de diagnóstico, planeación y 
evaluación en programas de desarrollo social." 

En lo formal este objetivo suena bastante bien pero nue- 

vamente deja sin bases muchos de los elementos que menciona, 

como por ejemplo qué es una actitud crítica, qué tipo de in- 

vestigación es la que se realiza, como se da esa participa- - 
ción profesional en actividades de diagnóstico, planeación, 

implementación y evaluación en programas de desarrollo social, 
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bajo qué criterios, cómo podemos real izar estas actividades 

si en lo formal, no contamos con proyectos y actividades de 

desarrol lo  socia I .' 

En el currículum vivido encontramos que dichos objetivos 

no se cumplen; un 90% de los entrevistados coinciden en que 

no contamos con una preparacíón que nos permita desarrol lar 

los objetivos principales establecidos en el plan de estudios 

formal, docencia, investigación y diagnóstico comunitario, - 
puesto que no se dan bases reales, todo queda a nivel teórico 

y cuando nos enfrentamos a la real idad, no sabemos como abor- 

dar la: 

"e) Destacar la formación interdiscipl inaria propia de 
la Psicología Social, que permita al egresado realizar traba- 
jos conjuntos con profesionales de otras disciplinas sociales 
como sociólogos, antropólogos,' pol it61ogos, etc." 

¿Cuál es la interdiscipiinariedad propia de la Psicolo- 

gía Social? ¿En qué consiste? ¿Cómo se I leva a cabo? ¿Qué 

tipos de trabajos podríamos rea I izar conjuntamente con profe- 

sionales de otras disciplinas? En lo formal; el único contas 

to interdisciplinario se encuentra en el tronco básico donde 

convergen estudiantes de todas las I icenciaturas de Ciencias 

Socia les y Humanidades (CSH). 

En el currículum vivido encontramos que,' cuando inicia- 

mos con las UEAS propias de nuestra carrera (sin contar con 

las del tronco básico), no volvemos a tener contacto interdis 

ciplinario, ya que ni en lo formal se menciona; la falta de 

claridad de este objetivo,' como en todos los anteriores, re- 

fleja nuevamente la carencia de una val idez curricular y, por 
ende de un perfs1 profesiona1,que proporcione elementos al egresado para 
BU desarrollo profesional. 
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1 i. ESTRUCTURA DEL PLAN DE iFSTI1C IO? 

La Licenciatura en Psicologia Sociui sc tia concebido divj 
dida en tres etapas que lleguen a satiafdccr los objctivos an 
ter i orm en t e p I a nt e a  dos. 

" I )  En la primera etapa constituida por tres trimestres 
del tronco general de asignaturas correspondiente a la diví- 
sión de C.S.H., se espera que el estudiante adquiera la forma 
ción matemática Msica que requiere para iniciar el estudio 
de la estadística y los métodos de investigación: conocimien- 
to de las bases necesarias para realizar investigaci6n docu- 
menta I y redactar trabajos escritos, fina Imente que a lcance 
una visión general del campo de las Ciencias Sociales, y de 
los problemas de México a través de los cursos que se impar- 
ten con ese fin." 

Trim. Bloque # 3 Bloque # 2 

I CAS Y SOCIALES POLlTlCA Y SOCIL INVESTIGACION 
DOCTRINAS POLI- MEXICO: ECONOMIA REDACCION E 

I DAD I DOCUMENTAL I 

I I Re lac i6n Hor i zonta I I 

a 
o) 
- CLAVE 225002 C.8 CLAVE 224001 C.8 
IY DOCTRINAS POLITI MEXICO: ECONOMIA 

I l l  CAS Y SOCIALES POLlTlCA Y SOCIE 

CLAVE 227002 C.8 
REDACCION E 
INVESTIGACION 

4 
L 
01 

]CLAVE 225001 C.81CLAVE 229001 C.8lCLAVE 227001 C.8 
> IDO:TRINAS POLITI~MEXICO: ECONOMIA~REDACCION E 

I l l  

CLAVE 225003 C.8 

Horas clase 132 

Créditos 24 

POLlTlCA Y SOCIE 
DAD I 1  

- 
DAD I l l  DOCUMENTAL I I I 

CLAVE 229002 C.8 CLAVE 227003 C.8 

132 132 

24 24 

Bloqu; # 1 I:: 
INTRODUCCION A 
LAS CIENCIAS 
FORMALES 

CLAVE 22 007 C. 
MATEMATICAS I 

En el cuadro anterior presentamos el análisis cuantitativo de 

horas clase por bloque: donde a cada UEA le corresponden cua- 

tro horas clase por semana, a excepci6n de el bloque número l 
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a I que le corresponden seis horas clase por semana. Los re- 

sultados de las horas clase que se presentan corresponden a 

las once semanas de clase de cada trimestre. 

En el primer bloque si existe una relac 

cubre en ciento noventa y ocho horas clase y 

créd i tos. 

6n vertica 

suma veint 

Y se 

siete 

En el segundo bloque existe relación vertical y se cubre 

con ciento treinta y dos horas clase y suma veinticuatro cré- 

di tos., 

En el tercer bloque existe relación vertical y se cubre 

con doscientas sesenta y cuatro horas clase y suma cuarenta y 

ocho créditos.' 

"2) Segunda etapa,: se compone de los cursos que propor- 
cionarán una formación básica en Psicología Social y en los 
principios de las dos Ciencias; Psicologfa y Sociología,que 
la alimentan. Aquí nos referimos a cursos de Psicología gens 
ra I en donde se verán procesos cognosc i t i vos; antecedentes b io 
lógicos del comportamiento,' así como elementos que intervie- 
nen en la formación y desarrollo de la personalidad así como 
en sus a Iteraciones. 

Se ofrecen distintas corrientes teóricas, por ejemplo: 
la cognoscitiva, gestdltica, humanista, conductista, psicoang 
Iítica, del campo, cultural ista, material ísmo histórico, e ip 
teraecihi .simbólica. 

También incluye materias básicas propias de la Psicolo- 
gía Social; entre ellas: Formación y cambio de actitudes, so- 
cial ización, comunic ación social, teoría y técnica de la en- 
trevista, etc. 

Por Gltimo, comprende de métodos de investigación en los 
que se darán con una aplicación práctica, especialmente los 
de d i ceños de i nvest i gac i 6n y e I a borac i 6n de i nst rumentos ." 
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r i m .  1 otal 

PS ICOLOG I C 4  t 

SOCIALIZACION I I CORRIENTES TEORL METODOLOCIA DE ;OMUNICACISh 
V I ¡ !  CAS EN PCICOLO- LA INVECTIGACION SOCIAL 

GIA SOCIAL I PSICOLOGICA I 1  

GIA SOCIAL I I  PCICOLOGlkA I l l  

ALTERACIONES O€ GRUPOS 
!> LA COhDUCTA L I  (TEORIA) LA INVEST I ¿ & ¿  1 Jh, 

PCICOLO~~CI I V  
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3 

3 

Esta etapa comprende del cusrto al décimo trimestre,' en 

ella se encuentran las UEAS que contienen temas de interés ya 

propios de la Licenciatura en Psicología Social. Se observa 

un rompimiento de relación tanto horizontal como vertical en- 

tre la primera y la segunda etapa puesto que los contenidos de 

las UEAS ente el 1' y 2' nive1,'son totalmente distintas,' a 

excepción de las estadísticas teóricamente tienen relación - 
vertical,' esta etapa se cubre en mil doscientas treinta y dos 

horas clase y suma doscientos treinta y cinco créditos.' 

OPTATIVA I I  GRUPOS TRABAJO DE SEMINARIO DE 
(PRACTICA) CAMPO INVESTIGACION I 

n CLAVE 228140 C.% CLAVE 228134 C.8 CLAVE 228135C:16 CLAVE 228139c.'20 176 
OPTATIVA I l l  OPTATIVA IV DESARROLLO DE SEMINARIO DE 

LA COMUNIDAD INVESTIGACION I I  

XI1 CLAVE 2281411CS CLAVE 2281422C.8 CLAVE 22813416 CLAVE 228137 176 ~ 

Horas clase 88 88 88 88 352 

Créditos 16 16 32 40 104 

"3) E l  plan de estudios estd estructurado de manera que 
l a  tercera etapa de l a  carrera tenga la f lexibi I idad suficiefi 
te para atender los diferentes intereses académicos y profe- 
sionales de los estudiantes.' Se espera canalizar estos inte- 
reses en las principales áreas de aplicación que ofrece la ca 
rrera: La investigación; el trabajo en grupos,' la docencia$- 
Adends de los cursos teóricos en ese nivel: los alumnos ten- 
drán prácticas de campo supervisadas en las que puedan apli- 
car los conocimientos teóricos adquiridos. Donde se real iza- 
rá ese tipo de trabajo,' dependerá de los intereses del alumno 
y podrán trabajar en áreas rurales,' urbanas,' instituciones e- 
ducativas,' de bienestar social,' etc; 
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Tercera etapa que comprende l o s  trimestres onceavo y do- 

ceavo de Ca carrera$ los cuales na tienen relaciáln horizontai 

ni vertical a excepción de Seminario de investigación I y [I,' 

UEAS donde se realiza trabajo de investigación (TESINA): gru- 

pos teorfa y grupos práctica es el único vínculo entre ta se- 

gunda y la tercera etapa; esta etapa se cubre con trescientos 

cincuenta y dos horas clase y ciento cuatro créditos? 

"LOS alumnos deberán elaborar un trabajo final en Semina 
rios de Investigación,' este trabajo podrá estar vinculado con 
el trabajo de campo." 

Los trabajos de campo se realizarán principalmente fuera 
de la Universidad,' la duracidn de los mismos dependerá del 
proyecto mismo en el lugar establecido.' 

I I I 2  REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO 

a )  NGmero de créditos: 

Tronco genera I 99 (Los datos son incorrectos 
I V  a X I 1  trimestre 355 En la parte inferior sede2 
Trabajo fina I q0 criben los datos correctos) 

NGmero de créditos correcto: 

Tronco genera I 99 
IV a X 23 5 
X i  a X I 1  

T o t a I 494" 

b) Trabajo final: consistirá en una investigación mono- 
gráfica que se realizará en los Seminarios de Investigación y 
que deberá ser aprobada por los profesores a cargo de los se- 
minarios y una comisi6n nombrada por el área. 

1:) Lengua Extranjera: Inglés,' aprobar el examen de com- 
prensión de lectura entre el 5" y 7' trimestre.' 

d) Servicio Social: se llevará a cabo la participaci6r 
del estudiante en actividades de su profesión,' requiere la a- 
probación del departamento y éste ser6 controlado por la  Uni- 
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versidad.' Se rea I i z a r á  en dos etapas: La primera después del 
6" trimestre y la segunda después del 9" trimestre2 

IV. CUADRO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Como el plan de estudios de la Licenciatura en Psicolo- 
gía Social es flexible? el programa de trabajo de. cada estu- 
diante variará de acuerdo con sus intereses e inc I inaciones.' 
Sin embargo, a fin de que los estudiantes interesados en es- 
ta carrera puedan formarse una idea mbs clara de cómo elabo- 
rar su programa se presenta a continuación un ejemplo de po- 
sible distribuci6n de las asignaturas." 
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Descripción de los contenidos de los cursos. 

En la descripción de cursos de la Licenciatura en Psico- 

logía Soc ia I só lo se encuentran las I Íneas genera les de vein- 

ticinco Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEAS), de las cua- 

renta y ocho que suman los cuatrocientos treinta y ocho crédi 

tos de la carrera. Entre las UEAS que no se contemplan en d i  

cha descripción, encontramos doce UEAS de l a  primera etapa, 

correspondiente a I tronco común: tres Estadíst icas, Teoría Sg 

ciológica Clásica I y I I ,  cuatro Temas Selectos en Psicología 

Social (optativas) y Seminario de Invest 

existe descripción de dichos cursos en n 

plan de estudios formal. 

A cont i nuac i 6n, presentamos e I aná I 

de las veinticinco UEAS, en el orden que 

gación I y I I. No 

ngún apartado del 

sic por contenidos 

presenta el cuadro 

del Plan de Estudios Formal para dar cuenta de la relación 

Horizonta I y Vertica I que existe entre estos contenidos. 

"DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS CURSOS DE LA 
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SOCIAL. 

TEMAS FUNDAMENTALES EN PSICOLOG iA SOCIAL. Antecedentes, 
campos de apl icación, diferencia con otras Ciencias Sociales 
y temas de estudio e investigación más relevantes. 

PSICOLOGIA GENERAL I .  Antecedentes de la Psicología, la 
Psicología como Ciencia. Bases biológicas de la conducta Psi 
cofisiológicas, los sentidos y el proceso censo-percepción. 

PSICOLOGIA GENERAL II. Aspectos generales sobre la moti 
vación y la emoción, así como las bases para el estudio de la 
persona I i dad." 

Estos son los contenidos que en el Plan de Estudios For- 

mal corresponden al cuarto trimestre de la Licenciatura en 
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Ps ico logía SOC ¡a I * 

Como se puede observar, dichos contenidos son muy gene- 

les, no especifican nada; de ahí que los profesores imparten 

lo que mejor les parece, rompiendo la mínima relación que po- 

dría existir entre estas UEAS. 

"PROCESOS COGNOSCITIVOS. El estudio del aprendizaje, la 

integrándolos y viendo su aplicación en Psicolo- 
memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la 
creatividad, 
gta Social. 

CORRIENTES PSICOANALITICAS I .  Estudio de las aportacio- 
nes hechas por Freud, al campo de la Psicología y algunos de 
sus segu i dores ." 

E.n este quinto trimestre s6l0 contamos con los conteni- 

dos de estas dos UEAS; como en las del trimestre anterior, 

muestran su falta de especificidad. Como se puede observar 

en los contenidos, éstos no tienen relación alguna; además, 

los títulos no tienen relación alguna con los contenidos de 

las UEAS del trimestre anterior, reflejándose así la falta 

de relación Horizontal y Vertical. 

"APRENDIZAJE SOCIAL. Diferentes procesos de aprendizaje 
condicionamiento científico y operante. Teorías de aprendiz2 
je de Guthr i e Thondr i ke, Hu I I, Skinner, imitación, sugest ibn, 
conform i dad y desviac i ón. Autocontro I, di sonanc ia cogn it i va. 

CORRIENTES PSlCOANALlTlCAS 1 1 .  Estudia las principales 
aportaciones hechas por la Psicología, por Hornhey, Reich, S g  
I I ivan, Jung, Adler." 

En lo que respecta al sexto trimestre, nuevamente se prz 

senta e I contenido de dos UEAS: Aprendizaje Socia I y Corriec 

tes Psicoanalíticas 11, las cuales no tienen relacibn verti- 
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cal entre sí; esta Gltima UEA t 

parente con Corrientes PSiCOaM 

ción de sus contenidos, vemos 

materia por extensión de la m 

bloque inconexo con las mater 

cuentes. 

ene una relación horizontal 5 

Sticas I pero, por la observz 

que es la continuación de dicha 

sma, formándose así, un pequeño 

as que le anteceden y las subs2 

"SOCIALIZACION I. Estudia el desarrollo de la personalb 
dad y los principales agentes socializantes, como la familia, 
los medios masivos de comunicación, etc, Se toman en cuenta 
variables tales como clase social, cultura, ideología, etc. 
Se ana I izará desde diferentes marcos teóricos, (Er i ckson, P ig 
get, Ackerman, ps icoana I lt icos). Este curso abarca hasta la 
pubertad. 

TEORIAS PSICOANALITICAS CONTEMPORANEAS. Sic. Las princi 
pales teorías clasificadas dentro de lo que se ha llamado la 
tercera fuerza, (maslow, Rogers, Pearls) y los antipsiquia- 
tras Laing y Cooper. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I. Introdus 
ción a la metodología de la investigación en Psicología, epig 
temología y teoría del conocimiento y la aplicación del méto- 
do científico en Psicología. 

ACTITUDES. Principios teóricos que contempla formación 
de actitudes, medición y cambio de actitudes." 

En este séptimo +rimestre, se presentan los contenidos 

de las cuatro UEAS correspondientes a este trimestre, encon- 

trando de nueva cuenta la carencia de relación vertical y ho- 

rizontal en los contenidos de dichas UEAS. En este séptimo 

trimestre, aun no encontramos en lo formal nada que nos oriep 

te hacia la concreción de un perfi I o práctica profesional. 

"SOCIALIZACION I I .  Igual que en socialización I. Abar- 
cando desde la pubertad hasta la senectud, con autores tales 
como: Erickson, Langer, Mead. 
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CORRIENTES TEORICAS EN PSlCOLOGlA SOCIAL I. Principa I- 
mente aportaciones de Reich, Marcuse, Adorno, etc. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I I .  Se est1 
dian las primeras etapas en la investigación, como el plantes 
miento de problemas, formulación de hipótesis, definición y 
tipos de variables, diferentes tipos de diseños de investiga- 
ción. 

COMUNICACION SOCIAL. Símbolo, significación, modelos de 
comunicación, comunicación socia I verba I y no verba I en gru- 
pos pequeños y grandes." 

En este octavo trimestre, se contemplan los contenidos 

de las cuatro UEAS, correspondientes a este trimestre. Como 

se observa, no hay relación horizonta I. Nuevamente observa- 

mos relación vertical en pequeños bloques como son: Social¡- 

zac ión I con Socia I ización I I y Metodología I hasta Metodolo 

gía IV; cabe señalar que dicha relación se da sólo entre di- 

chos bloques; esta relación queda rebasada al pasar a las si 

guientes UEAS que no se encuentran contempladas en el los. 

"ALTERACIONES DE LA CONDUCTA I .  Pretender dar una vi- 
sión general de la Psicopatología y cuadros clínicos, y sus 
clasificaciones. Criterios de normalidad y de anormalidad. 

CORR I ENTES TEOR ICAS EN PS ICOLOG IA SOC I AL I I. Aportac io 
nes de Fromm, Kardiner, M. Mead, dentro del área de cultura 
y persona I idad y de Kurt Lew in. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I I I. Estu- 
dia las distintas técnicas, métodos e instrumentos de reco- 
lección de datos en especial la observación y la elaboración 
de cuestionarios, esca las, etc. 

TEORIA Y TECNICA DE ENTREVISTA. Curso teóricoAprácticol 
donde se analizarán los distintos tipos de entrevista, así 
como el proceso y etapas de cada uno. Se supervisarán entrs 
vistas de diversa índole." 



En el noveno trimestre, se delimitan lo& contenidos gens 

rales ¿e las cuatro UEAS que corresponde formalmente a este 

trimestre; en el los, se observa nuevamente la fa Ita de rela- 

cidn horizontal y la aparente relación vertical en pequeños - 
bloques como son: los contenidos en: Corrientes Teóricas en 

Psicología Social I y Corrientes Teóricas en Psicología So- - 
cia1 11, y como mencionamos, las Metodologías se agrupan en 

bloque horizontal. Cabe mencionar que, en los contenidos a- 

l irados hasta este momento, ninguno hace referencia a la prás 

tica, elemento indispensable para el desarrollo de cualquier 

profesión. 

"ALTERACIONES DE LA CONDUCTA I I .  Los aspectos sociales 
que se relacionan con desviaciones de conducta, tales como de - 
I incuencia, farmacodependencia, alcoholismo, etc., y la inflz 
encia de la fami I ia, elementos socio-económicos, etc., sobre 
los mismos. 

GRUPOS (TEORIAI. Diferentes tipos de grupos humanos, ms 
sas, grupos primarios, secundarios, fenómenos grupa les como 
cohesión, I iderazgo, roles; factores que afectan el funciona- 
miento de los grupos. (tamaños, ambiente, normas), 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I V .  Apl ica- 
ción de lo visto en los cursos anteriores. realizando una in- 
vestigación psicosocia I que integra las técnicas, instrumen- 
tos y procedimientos metodológicos anteriormente vistos." 

El décimo trimestre contempla Únicamente los contenidos 

generales de tres UEAS; éstas presentan nuevamente una falta 

de relación horizontal y una aparente relación vertical en pe 

queños bloques: Alteraciones de la conducta I I  con Alteracio 

nes de la conducta I; asimismo ocurre con las Metodologías de 

la Invest i gac i 6n Ps i co I69 i ca . 
Aplicación de técnicas de conduc- 
encuentro, sensibi I ización gestalt 
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y ejercicios estructurados). ana I izando sus bases teóricas. 

TRABAJO DE CAMPO. Actividades en un medio real de trabg 
jo, pudiendo ejercitar e integrar los conocimientos y técni- 
cas aprendidas en los cursos. Se integrará en lo posible a 
planes de trabajo de alguna institución y organizaci6n.” 

En este onceavo trimestre, sólo se cuenta con los conte- 

nidos de grupos (prácticas) y trabajo de campo. 

En el sentido horizontal, observamos que los contenidos 

de ambas UEAS no coinciden ni tienen alguna relación a nivel 

teórico ni a nivel práctico. 

En referencia a la relación vertical, ambas UEAS presen- 

tan una aparente formaci6n de bloque: Grupos teoría con Gru- 

pos práctica. Esta formación aparente se explica en los con- 

tenidos de ambas UEAS. 

Respecto a la UEA trabajo de campo, ésta presenta unaapa 

rente relación vertical en bloque con su UEA inmediata supe- 

ri0.r. Desarrollo. de Comunidades, pero sólo en el aspecto de 

aplicación práctica, y no a nivel de contenidos teóricos. 

“DESARROLLO DE COMUNIDADES. Curso práctico con la fina- 
I idad de I levar a cabo cambios concretos en algGn grupo, a tr= 
vés de técnicas como ‘cambio de actitudes, programas de desa- 
rrollo, o dinámicas de grupo en general, o el participar enun 
plan coordinado con otras instituciones.” 

En este doceavo trimestre observamos que sólo, existe un 

contenido para anal izar. Observando este trimestre en rela- 

ción vertical, se puede ver que s ó l o  hay congruencia, en el 

uso de la práctica con la UEA Trabajo de campo; pero a nivel 
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de contenidos, hay incongruencia en cuanto a sus objetivos; y, 

sobre todo, en los elementos teóricos en los cuales se prepa- 

ra un Psicoldgo S o c i a l :  La docencia, l a  investigaci6n y el 

d iagnóst ico comunitario. 

B>lbs 

2246100% BDIds CCWE. 

WRAs 

2.01674% BRbs TwlcIJl. 
72626% PUACTiCA. 

2.772-100 2 
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El Plan de Estudios presentado por el Consejo de Area de 

la Licenciatura en Psicologfa Social con fecha de cinco de ji 

Iio de 1977, no proporciona elementos para distinguir las ho- 

ras teoría de las horas práctica, como se presenta en el Plan 

de Estudios aprobado por el Colegio Académico, en julio de - 
1979. En dicho Plan se observa un total de 2772 hrs, 2046 hrs 

teoría y 726 hrs. práctica, las cuales se les asignan a: Te2 

rfa y Técnica de la Entrevista 2 hrs., Metodologías II, 111 y 

I V  2 hrs. respectivamente, Seminario de Investigación I y I I  

2 hrs. respectivamente, Trabajo de Campo 8 hrs. y Desarrollo 

de la Comunidad 8 hrs. Cabe señalar que dichas horas prácti- 

cas no se cubren porque están fuera del horario formal de c l ~  

ses, puesto que a cada UEA se le asignan 4 horas de calse por 

semana. 

En lo formal no hay cavida para las horas práctica que 

se mencionan en el Plan de Estudios aprobado en julio de 1979 

nuevamente encontramos que nuestra Licenciatura es 10% teórL 

ca . 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

El Flan de Estudios orientado a generar un perfi I alter- 

nativo o nuevo de la Psicología Social en México, ni siquiera 

diagnosticó sus necesidades socia les, su evolución histárica, 

ni tampoco el concepto de práctica profesional de esta Licen- 

ciatura, ya que inicialmente, y en ese momento el diseño del 

plan de estudios se ha ido conformando en la dinámica trimes- 

tral de las unidades de enseñanza aprendizaje (UEAS), deacuer 

do a la formación e intereses persona les de la mayoría de los 

docentes y algunos alumnos. Con esto queremos decir que el 

plan de estudios actual no se ha concretado aun, por carecer 

de los principios básicos que debería contener una curricula 

ya que no cuenta con un teórico curricular que lo fundamente 

como lo seña la Hi Ida Taba. 

"Desde el momento en que se concibe la elaboración del 
currículo como una tarea que requiere juicio ordenado, es in- 
dispensable examinar tanto el orden de adopción de las deci- 
s iones como el modo en que se rea I izan, para asegurarse de que 
todos los aspectos importantes han sido considerados. Este oy 
den podría ser: 

Paso 1: Diagnóstico de las necesidades. 

Paso 2: Formulaci6n del objetivo. 

Paso 3: Selección de contenido.' 

Faso 4: Organización de contenido. 

Paso 5: Seleccidn de las actividades de aprendizaje. 

Paso 6: Determinación de lo que se va a evaluar y de 
las maneras y medios para hacerlo."(l7) 

De ahí que en años posteriores se pretende establecer un 

nuevo plan de estudios, que de igual manera carece de los re- 

quisitos establecidos para la formación de un plan de estudios 
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que garantice su eficacia. 

Considerando que un plan de estudios, lejos de ser lasim 

ple enumeración de asignaturas, debe ser más bien la que com- 

prenda todas aquellas condiciones y experiencias, por conduc- 

to de las cuales el estudiante asimile ciertos contenidos edi 

cativos que le permitan desarrollarse profesionalmente y a su 

vez que garantice diagnosticar y dar alternativas de solución 

a problemas sociales; por lo que a continuación presentamos 

una propuesta alternativa para elaborar un currículum, o plan 

de estudios que coadyuve al mejoramiento de nuestra Licencia- 

tura en Psícologfa Social. 

Como propuesta alternativa para la elaboración de la cu- 

rrícula de la Licenciatura en Psicología Socia I, retomaremos 

autores reconocidos en la materia como son: Ralph W. Tyler,' 

Hilda Taba y Angel Días Barriga. A partir de las propuestas 

de dichos autores elaboramos lo que,' a nuestro parecer, sería 

la propuesta más adecuada para la creación de una currícula. 

A continuación, presentaremos los  modelos propuestos por 

los mencionados autores y posteriormente la propuesta a Itern2 

tiva que desde nuestro punto de vista consideramos más adecuz 

da para la forrnacíón.de profesionistas más acordes con nues- 

tra rea I idad socia I .' La propuesta está sustentada en los mo- 

de los que a cont i nuac i6n presentamos. 
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Modelo Pedagógico Linea I-R. Tyler (18) 

a lumno 

sugerencias 

objetivos sugeridos 

__ 

JI 

4 
f i ltro de psico logfa 

objetivos definidos 

seleccidn de actividades de aprendizaje 

lor9anización de actividades de aprendizaje) 

evaluación de experiencias 1 

i reiniciacián 
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I I  

Propuesta a I ternat i va para la elaboración de la currícu- 

la de la Licenciatura en Psicología Social de l a  UAM-I. Sus- 

tentada en ios modelos anteriores de los cuales retornarnos los 

aspectos más re I evantes. 

Diagnóstico de necesidades 

noc ia les 

' 

act i vidades 

Actua I i zac i ón de contenidos y 

del persona docente 

I/ 

I Eva I uac i 6n cont í nua 

? ?  



so 

7.C PRACTICA PROFESIONAL 

En este punto,' es necesario definir el concepto de prác- 

tica profesional para de ahí partir y dar cuenta de lo quehan 

realizado y lo que están realizando los egresados en Psicolo- 

gía Social de la  UAM-I; 

A continuación citamos la definición de práctica profe- 

sional presentada por Angel Díaz Barriga, 

Prdct ica profes i ona I se pueden cons i derar dos opc i ones n 

conceptua I es : 

a) Como práctica social que responde a la divisi6n so- 
cial del trabajo.' En UM profesión existen varios tipos de 
prácticas profesionales como consecuencia de la función que 
aquellas cumplen en el proceso de acumulación del capital,' 

b) Desde otra perspectiva conceptual, se considera que 
la práctica profesional es el conjunto de actividades que e- 
xige un campo de acción, con relativa independencia de las 
corrientes o ehfoques y en la posibilidad de transferencia 
de las actividades.v (21) 

Reflexionando en la defición anterior y remitikndonos nus 

vamente a los datos proporcionados en las entrevistas reali- 

zadas,' podemos afirmar que el egresado en Psicología Social de 

la UAM-I no cuenta co,n la práctica profesional correspondien- 

te; ya que en su mayoría,' se dedica a realizar actividades - 
que,' muchas veces,' no tienen relación algllna con las  activida 

des profesionales que podría real izar el Psicólogo Social,'sa' 

vo los casos de los compaiieros egresados que se han preparado 

tomando cursos de especialización fuera de la Universidad y - 
que,' en la mayoría de los casos, estdn enfocados hacia la  P s i  

cología clínica e industrial; todo esto es consecuencia de la 
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se 

a 

co 

ma la  planeación de lo que pomposamente se I Iama*plan de estu- 

diosfe1 cua 1 no proporciona las herramientas indispensables 

para que el egresado se pueda insertar en el campo laboral, 

siguiendo la línea que el gobierno le impone a las IES por la  

incapacidad que tiene para absorverlos; de ahí que la mayoría 

de los egresados Gnicamente persigan la obtención de un títu- 

lo que respalde los estudios extrauniversitarios que puedan 

realizar para dotarse de elementos que les permitan insertar- 

en el campo laboral.' 

A continuación,! mencionaremos algunas de las actividades 

as que se dedican los compañeros de la  Licenciatura en Psi 
ogía Social, en una muestra de 150 entrevistados. 

Docencia. En este rubro, encontramos que el 22% se dedi 

ca a esta actividad.' cabe señalar que los de nivel primaria 

ya contaban con dicho trabajo antes de egresar de la carrera.' 

14 % a nivel primaria 

5 % a nivel medio superior 

3 % a nivel superior - 
T o t a  I 22 % 

Investigación: 'En este rubro,' encontramos que el 5% se 
dedica a dicha actividad pero en diferentes rubros,' tales co- 

mo: investigación de mercado, documental y de laboratorio,' a- 

pl icación de entrevistas y encuestas. 

Capacitación: En este rubro, encontramos a l  4% de los e2 

trev i stados rea I i rando act i vi dades ta I es como: cursos de i nte- 

gración grupa1 o alguna capacitación específica que previame2 
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te se les dio para que,: a su vez, la retrasmitan a los grupos 

que se les asignen para tal efecto: 

Pruebas Psicomktr,icas: En este rubro,' encontramos que el 

3 % ~  realizan actividades tales como: selección de personal,' 

apl icación de test,' medición y cambio de actitudes, entrevis- 

tas,' etc.' 

Diagnóstico comunitario: En este rubro,' podemos señalarque 

el 6% de los entrevistados que realizan este tipo de activi- 

dades traba jan en dependencias gubernamenta les ta les como: 

I nst ituto Nac iona I de Educac i ón para Adu I toc,  

nal de la Senectud, Centro de Integración Juveni I, así como 

en las Delegaciones Políticas. 

I nst i tuto Nac io 

El 2% corresponde a otras actividades a las que se dedi- 

can algunos egresados*son las siguientes: Psicoterapias me- 

diante la inplementación de cursos para la integración de pa- 

reja,' fami l iar, grupa1 y pruebas Psicolbgicas. 

E l  58% le corresponde a otras actividades que nada tie- 

nen que ver con la profesión: ventas,' comercio, trabajos admi 

nistrativos, técnicos y oficios. 
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MARCO METODOLOG IC0  

En este apartado, presentaremos a lgunos de los elementos 

cent ra  les  que fundamentan nuestra investigación; para su me- 

j o r  comprensi6n, hemos d i v i d i d o  la informaci6n en c inco aspec 

O b  j e t  i vo genera I. 

Obje t ivo  pa r t i cu la r .  

Prob I ema. 

H i pótes i S. 

Metodo I ogía de I nvest i gac i 6n. 

OBJETIVO GENERAL 

El o b j e t i v o  general de nuestra inves t igac ión  pretende a- 

na l izar ,  desde una amplia perspectiva,' l a  problemática con l a  

que se enf rentan los estudiantes y egresados de la Licencia- 

r a  en Psico logía Socia l  de la UAM-I,' conforme aquél la  es v i v i  

da cotidianamente en determinadas condiciones académicas, ma- 

t e r i a  les y labora les. 

Para alcanzar e l  o b j e t i v o  general,' hemos e leg ido dos e- 

j e s  conceptua l es que perm i t i rán l l egar a esta perspect i va ,' que 

son a nuestro parecer,' algunos de nuestros p r inc ipa les  p rob le  

mas que conforman y determinan l a  p rác t i ca  pro fes iona l  del  - 
Psicólogo Socia l  egresado de la UAM-I:  

1.- Origen de la  L icenc iatura en Psico logía Socia l  en 

la UAM-I. 
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2.- Evaluación del plan de estudios.' 

A partir de la realizacidn de nuestra investigación,! en 

función de esos dos ejes pretendemos: 

a) Analizar e interpretar la práctica profesional del 

egresado de la UAM-I de acuerdo al perf i I profesional que se 

pretende en la Licenciatura de Psicología Socia I (docencia, 

investigación y diagnóstico comunitario ). 

b) Dar cuenta de cómo influyen las condiciones económi- 

cas,' políticas y sociales en la educación y como se refleja 

en la prdctica profesional. 

c) Proporcionar alternativas para la formación de una 

currfcula adecuada a las necesidades de la sociedad. 

OS J ET I VO PART I CU LAR 

Comprobar s i  los objetivos propuestos en el plan de est2 

dios responden realmente a las necesidades sociales, y a las 

necesidades de los egresados para insertarse en el campo labs 

ra I .' 

PRO6 LEMAS 

¿El plan de estudios de la Licenciatura en Psicología S g  

cia1 proporciona a los egresados los elementos necesarios pa- 

ra insertarse en el campo laboral como Psicólogos Sociales? 
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¿Los estudiantes y egresados de la Licenciatura en P s i 0  

logía Social conocen las capacidades y I imitantes profesiona- 

les con las que termina su carrera? 

H IPOTES IS 

El plan de estudios de la Licenciatura en Psicología So- 

cial de la UAM-I no responde a las necesidades (práctica y rns 
nejo de instrumentos psicométricos) de los egresados para in- 

sertarse en el campo labora I y desarrol larse profesionalmente.' 

Los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Psico- 

logía Social de la UAM-I no conocen sus capacidades (docencia, 

investigación y diagnóstico comunitario) y I imitaciones profs 

sionales (teórico: metodológicas y prácticas) con l a s  que egrs 

san de la carrera2 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Pretendemos que nuestra invest igac i6n tenga un carácter 

cualitativo más que cuantitativo, basado en un trabajo de ani 

lisis de información obtenida mediante entrevistas no estruc- 

turadas; además de investigación documental y de campo.' A - 
tra\/és de dicho an6 I isis,' buscamos un acercamiento a l a  rea l i  

dad,' con el cual pretendemos detectar el origen de los proble 

mas educativos a los que nos enfrentamos tanto estudiantes cz 

mo'egresados de la Licenciatura,' así como dar respuesta a nuez 

tras h i pótes i s .  
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El problema central de nuestra investigación se refiere 

a la problemática que viven los estudiantes y egresados den- 

tro y fuera de nuestra casa de estudios con respecto de: si 

el plan de estudios responde a los requerimientos de la socis 

dad,' y si da los elementos necesarios para integrarse al cam- 

po laboral3 Estos puntos los abordamos de manera analítica 

para aterrizar en la práctica profesional del egresado de la 

Licenciatura en Psicología Social de UAM-I. En este sentido: 

buscamos obtener experiencias de compañeros estudiantes,' egrz 

sados y docentes para recabar la información necesaria quenos 

ayude a concretar nuestros objetivos.' 

ser entrevistados pudieran expresar libremente sus experien- 

cias en relacidn con nuestros tópicos de interés.' 

Así,' quienes accedían a 

Se entrevistaron a 150 personas entre estudiantes,' egre- 

sados y profesores.' Cabe señalar que la mayoría del personal 

docente de la Licenciatura son compañeros egresados de esta 

mi sma Un i vers i dad,' entre i ndeterm i nados y tempora I es2 

Se pretendió que los alumnos entrevistados estuviesen - 
cursando los Gltimos trimestres de la carrera (onceavo y do- 

ceavo) .' 

La entrevista fue dirigida en función de los problemas 

específicos a indagar y de lac características básicas del 

plan de estudios; que se desprenden a través de los ejes de 

ectud io.' 

A través del análisis de las entrevistas se pretendió a- 

proximarnos a las experiencias y valoraciones de los entrevis 

tados para tratar de conocer como funciona el plan de estu- - 
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dios de la Licenciatura en Psicología Social en la UAM-I y ds 

terminar cómo repercute en el desarrollo profesional del egrz 

sado. 

Partimos de que la información recopilada de esta manera 

se adecua a nuestros tópicos de interés,' pues representa la 

interpretación que cada informante da de su experiencia,' ya 

sea como alumno, egresado o docente.' Esto es,' la problemdtir 

ca específica a la que nos enfrentamos es susceptible de ser 

conocida, 

y a su vez origina la necesidad de proponer alternativas que 

permitan una mayor participación de la comunidad universita- 

ria en el mejoramiento académico. 

investigada y por tanto transformada colectivamente 

No pretendemos establecer una verdad absoluta, imposible 

de determinar en las propias Ciencias Sociales, debido al ca- 

rácter dialkctico y dinámico de la rea idad social. Lo cual 

no nos imposibilita a realizar un anál cis cualitativo de la 

situación decadente en la Licenciatura en Psicología Social 

que se imparte en la UAM-I. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En este estudio,' rea I izamos una eva I uac ión de I p Ian de 

estudios de la Licenciatura en Psicologfa Social; considera- 

mos que éste juega un papel fundamental en la comprensión de 

la manera en la que debería rea I irarse la práctica profesio- 

nal del egresado en Psicología Social de la UAM-I. El plan 

de estudios significa la traducción concreta de los princi- - 
píos contemplados en la práctica profesional correspondiente,' 

la cual obtiene su validez a través de las actividades reali- 

zadas por los docentes y alumnos en el transcurso de su forma 

ción profesional. 

El apartado referido al origen de 

cologfa Social en la UAM-I y educación 

realizan una exposición y análisis de 

que repercuten directamente en nuestra 

la Licenciatura en Psi 

super i or en México,' - 
os prob I emas bds i cos 

carrera. 

Para la interpretación del análisis referido,' se buscó 

destacar los principales problemas que han existido en la edz 

cación superior en México,' mediante la revisión de su situa- 

ción política, económica y social; consideramos que la Licen- 

ciatura en Psicología Social forma parte de un sistema de edz 

cación pGbl ica subsidiada por el gobierno y que, por ende,' de 

be acatar las disposiciones impuestas por él mismo, de tal foE 

ma que no plantea opciones reales de trabajo para sus egresa- 

dos,' reflejándose aquf la incapacidad, tanto del gobierno co- 

mo de la iniciativa privada para absorver a los profesionis- 

tas que egresan de nuestra Universidad.' 
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En este apartado,+ presentamos a lgunos resultados g loba- 

relación con el estudio desarrollado, como a contino 

detal la: 

I es,' en 

ción se 

a) 

UAM-I d 

rei les e 

Cuando la Licenciatura en Psicología Social en la - 
6 inicio; las condiciones tanto académicas como labo- 

an diferentes a las de la actualidad. En aquel tiem- 

po, se contaba con una planta docente mucho mejor preparada,' 

lo cual se reflejó en los primeros egresados que no tuvieron 

problemas para insertarse en e 1 campo labora I; a lgunos de - - 
ellos fueron absorvidos por la propia Licenciatura como doc- 

tes.' Cabe señalar que,' cuando la Licenciatura comenzó a fun- 

cionar, el sueldo de un profesor universitario le permitía,' 

si no vivir con todas las comodidades,' si llevar una vida de- 

sahogada que le permitía dedicarse de tiempo completo a la cs 

tedra; esto se reflejaba en un nivel académico aceptable.' Ps 
radójicamente a l  transcurrir el tiempo; las opciones de trabg 

jo se fueron reduciendo,: acompañadas del deterioro del poder 

adquisitivo y del nivel académico I 

tes a dedicarse a otras actividades 

tieran cubrir sus necesidades más e 

ta de inmediato en el deterioro del 

no se dedica el tiempo necesario a 

que ob I i96 a los docen- 

(chambismo), que le permi 

ementa I es ref I e jándose éz 
nivel académico,' ya que - 
a docencia; estas caracts 

rísticas son palpables en nuestra Licenciatura2 

dS 

Ps 

b) En lo que se refiere al plan de estudios nos encon- 

tramos que carece de fundamentación teórica en su elaboración 

como de un perfil profesional que especifique qué es el - 
cólogo Social y qué realiza, 

Encontramos que la Licenciatura es 100% teórica y aun en 
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la teoría carece de fundamentos puesto que los contenidos que 

se mencionan son lfneas muy generales de las UEAS. 

Podemos destacar la existencia de un grupo de poder,' que 

se ha encargado de adecuar el plan de estudios a su convenie2 

cia,' por lo cual se torna difícil modificarlo a las necesida- 

des reales de los estudiantes y egresados,' agravándose esta 

situación por el desconocimiento por parte de los compañeros 

que ingresan a la carrera de los objetivos de ésta y por la 

fa Isa idea que tienen de la carrera creyendo que van a sa I ir 

preparados con una formación clínica confirmándose, de esta - 
manera nuestra hipótesis en el sentido de que el plan de est2 

dios no responde a los requerimientos de los estudiantes y e- 

gresados,' a l m i smo t i empo,! éstos desconocen sus capac idades 

(docencia,' investigación: diagnóstico comunitario) y sus I ¡mi 

tantes (te6rico-metodológicas y prácticas); todas estas situ2 

ciones influyen de manera determinante para que,! tanto estu- 

diantes y egresados,' no puedan dar las pautas para la elaborz 

ción de una currícula adecuada a sus intereses profesionales,' 

aunado todo esto a las limitantes de tiempo del sistema tri- 

mestraf que I levamos en la UAM-I; el cua I no da oportunidad a 

participar en otras actividades que no tengan que ver con el 

quehacer académico. 

c) Una problemática palpable es el hecho de que los COZ 

pañeros egresados en la Licenciatura en Psicología Social de 

la UAM-I, tienen que tomar cursos extrauniversitarios que les 

proporc ¡one las herramientas más indispensables para insertay 

se en el campo laboral (elaboraci6nl aplicación e interpreta- 

ción de pruebas psicométricas y práctica real,' entre otras); 

herramientas que de ninguna manera se proporcionan dentro de 
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l a  Universidad. El i n te rés  que los mueve a c o n c l u i r  sus es tu  

d ios  es la  obtención de un documento (Tí tu lo) ,  que avale los 

estudios que toman por  fuera puesto que, en nuestra sociedad, 

es más importante tener  una buena palanca que buenos conoci- 

m i  entos. 

d) Con respecto a l a  cuest ión laboral  de los  egresados, 

encontramos que, sa Ivo  en los casos de los compañeros que han 

tomado cursos ex t raun ive rs i t a r i os  y están r e a l  izando a c t i v i -  

des que de alguna manera se r e l a c i o m n  con l a  Ps ico logía So- 
c i a  I, (en ia  p rác t i ca  vemos que t i enen  que ver más con i a  PSL 

co logía C l í n i c a  como son: la ap l i cac ión  de test ,  reclutamien- 

t o  de persona I, capacitación, ent rev is tas,  en t re  otras), los 

demás están rea I izando ac t iv idades  que muchas veces nada t i e -  

nen que ver con la  Ps ico logía Social, y aceptan cualqu ier  tE 

b a j o  que les  ofrezcan. Cabe señalar que todo esto no es gra- 

t u i t o  porque sabemos que l a  Ps ico logía Socia l  no t i e n e  un cam 

PO laboral  definido, "es tan  amp1 io" que podemos dedicarnos a 

cua l q u i  e r  a c t  i vidad. 

e) En l a  actual idad, los estudios a n i v e l  L icenc iatura 

han dejado de tener  e l  peso que ten ían  en e l  pasado; ya no 

son su f  i c  ientes para inser ta rse  en e I campo labora I debido a I 

b a j o  n i v e l  de preparación con e l  que se egresa de las un iver-  

sidades. Ahora se hace indispensable cont inuar  con estudios 

más avanzados como son: maestrías, doctorados y posgrados pa 

r a  obtener mejores oportunidades de t raba jo .  

En s ín tes i s ,  considerando toda l a  problemática por la  - 
que a t rav iesa  l a  L icenc iatura en Psico logía Social, la  cual 

se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, de-  
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jareios un espacio abierto a la0 critic- y aportaciones que coadyuven a l  
i e j o r a i i e a t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e -  
r a l e s  de l a  L icenc iatura para formar, en un f u t u r o  próximo, 

p ro fes ion i s tas  capaces de enf rentarse a l a  r e a l  idad soc ia l  - 
fuera del  campo u n i v e r s i t a r i o .  No pretendemos c rear  verdades 

absolutas; en nuestro carác ter  de personas, somos sucept i- 

b l e s  a los errores, de ah í  que est4 en e l  c r i t e r i o  del  l e c t o r  

dar su aceptación o no a l  presente estudio. 

Por Gltimo, deseamos agradecer a todos los compañeros, 

t a n t o  estudiantes, egresados y docentes que gustosamente acee 

taron en t rev i s ta rse  con nosotros para l a  rea I i zac ión  de esta 

investigación; en especia I a aquel los profesores que nos pro- 

porcionaron mater ia l  bib1 i o g r d f  i co  y asesorías personales o- 

r ien tando nuestra investigación; s i n  los cuales, hubiese s ido  

mucho más d i f í c i l  l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  misma. Cabe a c l a r a r  

que no todo fue  c o l o r  de rosa ya que nos encontrarnos con c i e z  

t o s  “profesores egresados de l a  misma L icenciatura”  que se n= 

garon rotundamente a sep ent rev is tados argumentando que te -  - 
n ían  que dar clases, que no ten ían  tiempo, que habfa que sa- 

car  c i ta ,  que les  do l ía  l a  cabeza; en f i n ,  un sinnGmero de ex 

cusas. 
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REFLEX ION 

"Los jóvenes pus¡ Iánimes, cobardes, tan luego salen de 

la fami 1 ¡a, van derecho al muton delosfracasados; no resisten 

ni un leve soplo por la lucha social los que fían en el es- 

fuerzo ajeno más que en el propio, hacen públ ica declaración 

de i nuti I idad, y de manera inconsciente se predisponen para 
la derrota; éstos ,  con los anteriores, forman al final la di- 

latada e inerme legi6n de parásitos. Pero hay otros, vícti- 

mas de su "educaci6n", que inspiran verdadera lástima; me re- 

fiero a esos jóvenes voluntariosos y fuertes que se lanzan a 

la lucha sin orientaciones, y como vulgarmente se dice; "a lo 

primero que sale"; que cambian de rumbo a la primera dificul- 

tad y que, con la viveza del ratón, atacan todas las actividg 

des de la inteligencia; éstos que, constituyen positiva riq- 

za errática, llegan al final rendidos, agotados y escépticos, 

a sumarse con aquéllos que la caridad o la política albergan 

en ese paño de lágrimas, que los oficinistas denominan el re- 

fugio del presupuesto. 

¿Y ustedes van a correr también a refugiarse en el pres2 

puesto? 

Marcelo Rivas Mateos 
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A U E X O S  



ANEXO.# 1 BQlA 1 de 5 

Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPAWA 
Conrjo Acadbmico 

ACUERDOS 5.107.1 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO ACADEMIC0 DE LA UNIDAD 
IZTAPALAPA EN SU SESION NUMERO 107, CELEBRADA M S  DIAS 30 DE ABRIL Y 
11 DE MAYO DE 1990. 

ACUERDO NUM. 107-1 

Se aprobó el orden del dia modificado, habiéndose intercambiado l o s  
puntos 7 y 8 originalmente propuestos. 

ACUERDO NUX. 107-2 

Se designó al DR. JOSE LUIS GAZQUEZ MATEOS como Director de l a  
División de Ciencias Básicas e Ingenieria para el período 1990-1994. 

ACUERDO NUM. 107-3 

Se eligió al SR. ALESANDRO MORA BUSTILM y a la Srita. MA. ELOISA 
HERNANDEZ ORTIZ como representante propietario y suplente, 
respectivamente, del sec+?r de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingenieria de la Unidad Iztapalapa ante el Colegio 
Académico, por lo que resta del período 1989-1991. 

ACUERDO NUM. 107-4 

Se dio por presentado el informe de las labores desarrolladas por l a  
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingenieria 
durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre de 1988 y el 3 1  
de marzo de 1989. 

ACUERDO NUX. 107-5 

Se dio por presentado el informe de las labores desarrolladas por la 
Cornision Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud 

Ave. Purisirna y Michoacán. Irtapalapa. O9340 MBxico, O. f. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-ILTIIPALAPA 
Consejo Acadbmico 

ACUERWS S. 107.2  

durante el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 29 de 
septiembre de 1989. 

ACUERDO NOM. 107-6 
___I-- 

Se integró una Comisión cuyo mandato fue el de revisar el acuerdo 81-6 
del Consejo Académico y proponer medidas que puedan mejorar el 
funcionamiento acadhico de las Divisiones, así como los aspectos 
administrativos relacionados con sistemas escolares, además de un 
mecanismo de seguimiento permanente que evalue el desarrollo de la 
aplicación del acuerdo 81-6 modificado. 
La Comisión quedó integrada con los siguientes miembros del Consejo 
Académico. 

- Dr. Luis Verde Star, Jefe del Departamento de Matematicas, DCBI 

- M. en C .  Arturo Preciado López, Jefe del Departamento de Ciencias 

- Mtro. Pedro Solis Pérez, Jefe del Departamento de Economia, DCCH 

- M. en C .  Salvador Tello Sol is ,  representante propietario del 
personal acadernico del Departamento de Quimica, DCBI 

- Biól. Enrique Mendieta Marquez, representante propietario del 
personal académico del Departamento de Ciencias de la Salud, DCBS 

- Mtro. Telesforo Nava Vdzquez, representante propietario del 
personal academic0 del Departamento de Sociologia, DCSH 

- Sr. Alejandro Mora Bustillo, representante propietario de los 
a1.umnos del Departamento de Fisica, DCBI 

- Sr. Juan Antonio Lug0 Rios, representante propietario de l os  
alumnos del Departamento de Ciencias de l a  Salud, DCBS 

- Sr. Mario Soto Rodriguez, representante propietario de los alumnos 
del Departamento de Economla, DCSH 

de la Salud, DCBC 

Ave. Puririma y Michoacán. irtapalapa. 09340 Ybxico. O. F. 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPAUPA 
Consejo AcadCmico 

ACUERDOS S.107.3 

Como asesores de la Comisión se designó a las siguientes personas: 

- Dr. Jose Luis Gdzquez Mateos, Director de la División de Ciencias 

- M. en C. Beatriz Silva Torres, Secretaria Académica de la División 

- Lic. Augusto Xiqui Rangel, Secretario Académico de la Division dr 

- Lic. Julio de Lara Isassi, Coordinador de Sistemas Escolares de la 

- Mat. Jaime Muñoz Flores, Jefe de Estudios y Proyectos de Planeación 

- Sr. Gersaín Lima Ramirez, alumno de la División de Ciencias 

El plazo para la entrega del dictamen correspondiente es el 29 de 
junio de 1990. 

Básicas e Ingeniería 

de Ciencias Biológicas y de la Salud 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Unidad Iztapalapa 

Sociales y Humanidades 

ACUERDO Nuw. 107-7 --- 
Se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Planes y Programas 
de Estudio, referente a la propuesta del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades sobre la supresión de l a  Licenciatura 
en Humanidades, la creación de las Licenciaturas en Filosofia, 
Historia, Letras Hispánicas y Linguistica, y la modificacion de los 
Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas en Administración, 
Antropología Social, Ciencia Política, Economía, Psicología Social y 
Sociología, debiéndose corregir los programas de estudio de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje que a continuación se relacionan, 
como se señala. 

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

UEA: Filosofía de las Ciencias Sociales I 

Ave. Purisima y Michoacdn. Iztipalapr. 09340 MMco. D. F. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPAUIPA 
Consejo Acaddrnico 

ACUERDOS 5.107.4 

-0 Agregar (o) entre las dos claves de la seriation 2 2 5 5 4 0  y 
224179. 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

UEA: Historia Cuantitativa I 
- Suprimir la palabra "matemática", despues de la referencia 

- Revisar la bibliografía. - Revisar el programa, en general, y hacer las correcciones 

"media-aritrnéticaa1 y agregar l*media-geometrica". 

necesarias. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

UEA: Taller de Computo I 
-. - 
- Suprimir la referencia MS DOS, debiendo decir el punto 111: 

Estas mismas modificaciones deberan hacerse en la unidad de enseñanza- 
aprendizaje Taller de Cómputo I de las Licenciaturas en Economia, 
Psicología Social y s,ociologia. 
USA: Taller de Computo I1 

Suprimir los puntos 7 y 8 del contenido sintético. 
Suprimir las referencias de los nombres de paqueteria. 

"Cualquier sistema operativo". 

- Suprimir el punto 1: @*Sistemas operativos". 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 

UEA: Sistemas de Computación en Economia 

- Cambiar la redaccion del punto I11 del contenido sintético a: 

-- Suprimir la referencia: "Lotus 1, 2 y 3 " .  
"Hoja de Cálculo". 

Ave. PuriSirna Y Michoacan. Iztapalapa. 09340 Mlxico, D. F. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLI [ANA-ILTAPALAPA 
Consejo Academic0 

ACUEKDOS S.107.5 

- Modificar el objetivo de la siguiente forma: "Que el alumno 
conozca y desarrolle habilidades operativas con Sistemas de 
hoja de calculo. Asimismo, desarrolle habilidades operativas 
que le permitan l a  utilización de paquetes en los cursos de 
Estadistica y Estadística Economica". 

UEA: Matemáticas IV 
- Modificar el objetivo de la siguiente forma: "Que el alumno 

maneje los elementos basicos de la teoría de matrices, 
aplicándolos a la solución de sistemas de ecuaciones y a la 
programación lineal en el plano". 

- Agregar en el contenido sintético el siguiente punto: "El 
problema de la programación lineal en el plano". 

Estas mismas modificaciones deberán hacerse en la unidad de ensefianza- 
aprendizaje Matemáticas I1 de la Licenciatura en Administración. 

LICENCIATURA EN PSICOMGIA SOCIAL 

UU.EE.AA. Trabajo de Campo I, 11, 111, IV y V 

- Sustituir la bibliografia por la siguiente frase: "El 
profesor de la UEA Trabajo de Campo (I, 11, 111, IV y V) dará 
a conocer con anticipacion la bibliografía seleccionada para 
el caso'*. 

I ,  

Ave. Puririmi y Michosdn. Iztapalaps. 09340 MCxico. D. f. 
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U N I V E R S I D h D  A b T Q N O M A  M E T R O P 0 . L C T A N A  

e R E S E N T E  I 
I 

por d i o  de este dcciimn~ito, los abajo firmantes - 
nos d i r i g h s  a uds. con objeto de hacer de su conocimiento los siguientes a-- 
sun*ms referentes a la pcopuesta del plan de estudios de Psicologia Social que 
uds. proxh-te revisar&. 

I. Considerms que se da una enom uonfusi6n - 
respecto a dicha propuesta. 

1.1 E l  24 de Marzo de 1986, la  CaniSi6n encargada 
de dictaminar sobre la propuesta de Psicología Social, emiti6 un dictamen favg 
rable, en base a l  andlisis de un voluninoso y confuso documento; es necesario 
hacer notar, que algunos integrantes de l a  ccmisidn responsable de tal dicta-- 
men, hicieron el papel de Juez y Parte, pues integraron tanto el equip que -- 
elahrb la propuesta corn l a  canisibn que enitib el dictamen. 

E l  Consejo D i V i S i O M l r  en la ceSi6n 115 del - 
11 de Payo de 1988, aprotd la prnpuesta del Plan de Estudios de la  Lic. de Psi 
cologla Social; aqui continuan y se hacen evidentes las confusiones: 

1.2 

a) ¿por que tanto tiempo entre uno y otro suceso? 
b; ¿En base a que, el Consejo DiviSiOMl del 11 de 

Mayo del 88 aprueba dicha prvpuesta, hubo otra Ccmisibn, se present6 otra pro- 
puesta diferente? 
Pens- que no se trata de propuestas del todo diferentes, pues es sabido en 
la comunidad universitaria, que dichas propuestas obedecen a intereses vicia-- 
dos de grupo, con el consiguiente menoscab3 & lo acadgnico para la Universi 
dad. Sin embargo, resulta wrtinente preguntarse: 

ra, h u b  modificaciones entre una y otra, &les, por que! ? 

ya han cursado parte del Plan de Estudios vigente, s i  se llega a implaentar - 
e l  nuevo Plan ? 
Al respecto existe una enorme preocupacita que inquieta a los estudiantes; a-- 
quella que atañe a la inplantaci6n de la Seriaci6n de Materias, pues en los -- 
tetminos en que se propone em el Nuevo Plan, varias de las mterias seriadas - 
resultan sin fykiamento de orden te6rico curricular, constituyendose de esta - 
fom,en obstaculo paca e l  desarrollo academicu deL estudiante. 

e) ¿cual sera la situacih de los distintos profe- 
sures de base, que fueron contratados c m  el plan de estudios a h  vigente. y - 

c) &a segwida aprobacih anula o avala a la prd- 

d) .gu¿i sera l a  situacib de los estudiantes que 
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quo no participaron en su elaboracib, ni apoyaron las propuestas que la 4- 
sib y el Consejo Divisimal aprobaron 7 
E€I prtinente hacerqgLdichos profesores tenian propuestas y aportaciones -: 
que no fue&%idecadas en su ti-, pr-stas y aprtacimes que a& SOB - 
tienen apoyadose en la libertad de & W e .  

L.3 en loo bit- aiios no ha habido propiamente 
consulta entre l a  canunidad de Psicologia Social respecto a la(s) prqxesta(s) 
de Plan[es) de estudio, 
pasado. &to necesariamente afecta a los estudiantes, parte fundanental del 
proceso educativo y que ha sido dejado de lado. Este pinto nos par- de sum 
gravedad, dado que el actual Plan de Estudios, si bien tiene mchas fallas, - 
tambih tiene la virtud de ser plural en tanto permite la enseñanza de distk 
tos enfoques de l a  Psicologia Social; mientras que en las propuestas que se - 

=w- 
mente, se menciona cum supuesta muestra de apertura, una Psicolcgr&ciai - 
Europea no especificada. 
b r  lo anterior, CT- que el problema que implica la transicih del actual 
plan de Estudios a otro, no se resuelve con el mero establecimiento de equiva 
lencias, pues conlleva dificultades 1x3 s610 de orden metodolbgiw, &&rico y 
de perfil profesional sino tambib de orden laboral. 

En base a todo lo señalado anterio-te,no 
consideramos posible que lo que se dice que es el Mievo Plan de Estudios de 
Psicologia Social (ya aprobado por Consejo Divisional se impl-te tal y 

se propwie; pr io que soiicitamos a uds. en su calidad de comisión e- 
valuadora, que dicha propuesta sea regresada a Consejo Divisional con objeto 
deque esta sea analizada por una camision imparcial, objetiva y 
acad&ca, 
Si esto no es factible y dado que ha sido la Ccmision evaluadora de Planes - 
de Estudio, l a  que en todo caso ha sido consultada, se le invita atentamente 
a participar en la ‘Stmma -re de Ricologia Cecial" a celebrarse del 23 - 
al 25 de Octubre del presente año, pra que hagan saber a la d d a d  de di 
cha licenciatura, su posición respecto a la(s) propuesta(s) de Plan de Estul 
dios. 

Sin otro asunto por el mirento, agradeoanss su - 
atención al presente documento. 

es dudoso que la haya habido de m e r a  drf@lia en el 

han maneja&, se tiende a una enseñanza &tia y adoctrinante, 

1.4 

* Para una respuesta por parte de la cCmisi&, favor de dirigirse 
a Fan& Tbrres Malag&, representante suplente de allmaios ante 
Consejo Académico. 

c.c.p. 
Gustavo Chapela, Rector de la Unidad. 
Jose L. Rodriguez, secretario de la Unidad. 
Ignacio Llamas H. Director de CSH. 
Norma Zubiran, Secretaria de la Division. 
E’rancisco Castañeüa, Jefe del departamento de Sociologia. 
OcL3vio tiateras, Coordinador de Psicologia Social. 
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UNIVEHSIOAO AUTONOMA METROI'OLITANA- IZ TAPALAPA 

JUIJiO 15 DE 1990 

H. CCNLSION DICI'AMINNXIRA 

DE RECURSOS 

F R E S E N 1' E 

Debido a l  grave deterioro acadónico que en - 
l a  Licenciatura de Psicología Social se ha venido dando de un tiempo a - 
ests fecha: pir lo  icenos hay ocho casos perfectamente verificablcs en -- 
los que persoii,x que tialiieiido sido alumnos, inmdiataiiiriite drspu6s de -- 
habzr terminado sus estudios, fungen como maestros en e l  siguiente tri-- 

mestre. Existe e l  caso, en el  que una de las aluiinas, yanó un concurso a 

una invcstigadora con nwyor c.xpericncia en l a  docencia y con una ir..ies- - 
tría en e l  extranjero. Ya se escuchan rumres de que en e l  Cuiuim, aún 

sin haber terminado sus cstudi.os, habrá alumnos que impartan clascs. 

Con hechos corn los antcriorcs, se consolidan los grups de p l c r  p x o  

tUiiilJién se deteriora nolablciiicnte c l  nivel acadhico. 

Cii bise a l  artículo 196, inciso III <el Re 
glariento de Ingreso, Proinoción y I'erinririkncia del Perscnal Acad6niico y 

que a l a  letra dice: 

ilK'I'rcuID 196.- ius iiicuiiTui~i!iiducl~!; p r  violaciones a ].is rcg1.as 

de procedimiento de Ingreso, @r;n irikrpiierse por: 

111) IDS mieiiibros del peri ,rial académico del deprta- 

ii:c-r1to. 

los abajo firmantes, profesores de tianp canpleto dc l a  licenciaIiura 

d e  i 's icolqía Social., pcrtciiccieni;e a l  d e p r t a ~ i ~ i r i t o  de Sociolqía de l a  

ü N l 1 ,  pceocu~~ados p r  el deterioro i iC :Ud í i i i i c o  de la 1.i.c~ tici,~il~~ir-a, iiiter- 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA- IZ TAPALAPA 

ponemos e l  recurso de inccinrorinidad a l  dictamen de la plaza C.O.1.CSH.d 

004.90 Profesor Asociado Medio Tieinpo, convocada p r  la  División de --- 
Ciencias Sociales y Mumanidades; publicado e l  11 de Junio de 1990; por 
l a  violación de ].as reglas del procedimiento en los siguientes puntos: 

a) La convocatoria de l a  Plaza rnencionada,,fue hecha --- 
en terminos de un Plan de Estudios que esta en proceso 

de análisis 

cuestionado y que para cuando sea oficializado . 

por el  Colegio Acadfmico, ya resultará obsoleto, pues 

desde 1985 fue aceptado en e l  Consejo Divisional por 

una GmisiÓn formada p r  los mismos profesores de - 
Psicolq ía social que i o  elaboraron. 

b) La convocatoria está redactada de manera de f ic iene  y 
confusa, conteniendo incluso faltas ortográficas y de 

correlación gramtical. 

c) ta convocatoria no correspnde a l a s  características 

académicas básicas. 

d) IDS tenus de l a  coiivocatoria son ainbiguos y confusos 

en grado SUIEO, coiiticiiiplandosc cuariclo mucho cuatro de 2 
llos, pudiendo r-esumi.rse en: Kovimientos Sociales, Eor 

( no'vigente 1, que ha sido fuertemente 

nias de FarticipaciÓn y Características del Líder. 

e )  La puntualidad en el desarroilo del proceso, se ha vue2 

to ya una costumbre, la cita para efcctiiarse, estaba ss 
%lada a las 9.00 Firs., y se inició a l a s  10.20 FITS. 

f )  Se convccaroii s610 dos ascsores en 1.ugar de tres, uno 

de los cuales: Caniicn Nier y 'reI.>n es iiiiciibro del De- 

partamento y licenciatura convocante; e l  otro Pablo Fer- 

nández C. fue tainhicn inieiiibro de dicho depurtainento e l  

Av Miriioarhii Puriiima. Col Vtcentiiia. Iiiojiala,ia. O F C P 093.40 Te1 GSG U3 22 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-- I2 TAPALAPA 

año 1984, y se sa& períectamente que pcrtenece a1 qru- 

p de Carinen Mier y Terán , l a  que por otra parte, como A- 

sesora o cam Si-nodal, ha estado en l a  mayoría de los con- 

ciirsos, basta consultar para ello, las actas de los con- 
cursos efectuados anteriormente. 

S in  otro asunto por e l  mnento, agradecanos - 
l a  atenci.ón a l  presente docuniento. 

MA. ELENA SANCHEZ AY& 
PROFESOR ASOCIADO D 
DEPAR'i'fWLNIC3 DE SOCIOLOGIA 

C.C.P. D r .  Julio Rubio Oca Rector de l a  UAMI. 
Dr. 
MsLra. Mnqda Fritscher Jefe del departamento de Sociología 
Lic. Cctavio NateraS Coordinador de l a  Lic. de Psicolg ía Soc. 
Dr Gus vo Cha 
Sr: Car& ~upcY= I t " ~ - ~ ~ ~ r ~ ~ ~ q r ~ ~ ~ ~ a ~ ~ . ; i e  i a  urn. 

Ignacio LLdms Huitron Director de CSH. 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAO AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 
Consejo AcadBmica 

CAI.429.89 

Octubre 9. 1989. 

SR. RAMON TORRES UALAGON 
SUPLENTE DE LOS ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SOCIOLOGIA ANTE EL CONSEJO ACADEMIC0 
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA 
P R E S E N T E  

En respuesta al oficio recibido en esta Secretaría a mi cargo, el 26 de 
septiembre del año en curso, me permito informar a usted que, tal como 
lo señala el artículo 7 4  del Reglamento Interno de los Organos Colegia- 
dos Académicos, y para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción 
I del art€culo 23 de la Ley Orgánica. la Comisión de Planes y Programas 
de Estudio del Consejo Académico de esta Unidad se ha abocado a la tarea 
de dictaminar y armonizar el proyecto de modificación de los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas que se imparten en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades a propuesta del Consejo Divisional de 
la misma. En consecuencia, la Comisión tendrá que analizar la propuesta 
de modificación que se hace con respecto a la Licenciatura en Psicología 
Social y, en el caso de que cumpla con los requisitos especificados en 
el Capítulo I del Título Sexto del Reglamento de Estudios Superiores a 
NiveL de Licenciatura, el dictamen será favorable. 

Cabe mencionar que, en todos los casos, las peticiones de información 
que se presenten deberán ser planteadas por los representantes propieta- 
rios ante el Órgano colegiado académico correspondiente. 

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

TV*aas 
Av. Purisima y MichoacOn. Irtapalapa. 09340 MBnico, D. F. 
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Casa abierta al tiaiipo 

UNIVEHSIOAO AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAI>/\L/\P/\ 

JUNIO 15 DE 1990 

H. ccmrs10N DICITV.IINNXIRA 

DE REURSOS 

P R E S E N ' I ' E  

Debido a1 grave deterioro acadGnico que en - 
l a  Licenciatura de Psicología Social se ha venido dando de un ti.fmP0 a - 
esta fecha: por lo  menos hay ocho casos perfectamente verificablcs en -- 
los que persoii.is que tiabiendo sido alumnos, inmmiiatail:ente después de -- 
haber terminado sus estudios, €ungen caro maestros en e l  sigiii.ciite tri-- 

mestre. Existe e l  caso, cn e l  que una de ].as aluiinas, VanÓ un concurso a 

u n a  investigadora con myor cxpricncia en l a  docencia y con ~111.1  in.ies- - 
t r h  en ei extranjero. 

sin haber tenninado sus estudios, habrá alumnos que impartan cluscs. 

con hechos corn los anteriorcs. se consol.idan los gr-ups de p l e r  wi-o 
también se deteriora notableiiente e l  ni.ve1. acadhico.  

Ya se escuchan runnres de que en el ~ i i L u i r o ,  ,3ún 

En base a i  artículo 196, inciso I11 del R s  

glzmento de Ingreso, Pronviciin y Perin;<n@ncia del Pet-scnal Acad&iiico y 

que. a l a  letra üice: 

IZHTTCUrX) 196. - LAUS iiiconroi_i!iiriaclrs p r  vi  olacj ones a I;is reylas 
de procedimiento de Ingreso, pxir5n iriterpiierse por: 

1 1 1 )  Ius miembros del per:.. ~ n a l  acadeinico del dqmrta- 

IllCil LO. 

los a h  jo firmantes, profesores de tiaiip ccinpleto de l a  LicenciaLura 

de Psicolucjía Social., perteneciente a l  dqrirtw.mto de S o c i o l q í a  de l a  

üh\i[. p l - ~ ~ ~ ~ p a d o ~  p r  e l  cieterjoL-3 ;ii:adiiiiico dc la 1 i.cc.iic:i,il twa, iiitcr- 
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UNIVEASIDAD AUTONOMA METROPOLITANA- IZTAPALAPA 

pünemos e l  recurso de inconforinidad a l  dictainen de l a  p1.aza C.O.1.CSH.d 

004.90 Profesor Asociado Medio Ticinpo, convocada por l a  División de --- 
Ciencias Sociales y Humanidades; publicado e l  11 de Junio de 1990; por 
la violación de ].as reglas del procedimicnto en los siguientes puntos: 

a) La convocatoria de l a  Plaza mencionada,,fue hecha --- 
en terminos de un Plan de Estudios que esta en prcceso 

de análisis 

cuestionado y que para cuando sea oficializado . 

por e l  Colegio Acad&ico, ya resultará obsoleto, pues 

desde 1985 fue aceptado en el Consejo Divisional por 
una Comisión forimda por los mismos profesores de - 
Ps ico lg ía  Social que io  elaboraron. 

b) La convocatoria está redactada de manera deficiente y 

confusa, conteniendo incluso faltas ortográficas y de 

correlación gramatical. 

c )  ia convocatoria no corresponde a las características 

académicas básicas. 

( no'vigente ) ,  que ha sido fuertemente 

d) 10s ternas de l a  convocatoria son ambiguos y conEusos 

en grado SUIW, conieiiiplandosc cuando iiiucho cuatro de e 
Ilos, pudiendo rcsurnirse en: Pbvimientos Sociales, hr- 

n i a s  de Farticipación y Características del Líder. 

e )  ¡la p~intualidad en  el c7csarroLlo del proceso, se ha vu- 

to ya una costumhre, la cita p ~ r a  eteciiiarse, estaba ss 
ñalada a las  9.00 firs., y se in ic ió  a l a s  10.20 Hrs. 

f )  Se convocaron &lo dos ascsoI:cs en l.ucJar de tres, uno 

de 1.0s cusies: Cariiicn i4ier y TeLíin cs iiiiaibro del De- 

partamento y licenciatura convocante; el otro [>ab10 Fer- 

náridez C. fue tainbi6n miembro de dicho departamento el 
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año 1984, y se sabe perfecCamente que pcrtcncce a l  gru- 
po de Carinen Mier y Terán , l a  que por otra parte, caw A- 

sesora o cano Siriodal, ha estado en l a  mayoría de los con- 

ciirsos, basta consultar para el lo ,  las actas de los con- 

cursos eEectuados anteriormente. 

Sin otro asunto por el mnento, agradecenos - 
l a  atenci.Ón a l  presente documento. 

c.c.p. Dr. Julio Rubio Oca Rector de l a  U N .  
Dr. 
MsLra. Magda Fritscher Jefe del departamento de Sociología 
Lic. Cctavio NateraC Coordinador de l a  LIC. de Psicología Soc. 

E:: 

Ignacio Llamas Huitron DirecLor de CSH. 

EZEZ~&~F&~~~~&~E r PT% Sd~d;'CaYo';ie i a  urn. 

A v  'I. , ? ia i i  y Purisiiiia. Col Viceriiiiia. Iiia(iñlalia. O F  C P 09310 Tcl 68t  03 32 
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