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I. INTRODUCCION. 

Debido a los importantes avances que ha tenido la Admi- 

nistración en* sus diferentes campos en los últimos años, y a

la carencia de Psicólogos especialistas en Recursos Humanos, 

nos motivó a recopilar opiniones de los egresados; con el -- 

fío de detectar posibles asignaturas que pueda llegar a con- 

tener una Curricula de Posgrado en Psicología del Trabajo en

la U. N. A. M. 

Con la creación de este Plan de Estudios; se pretende - 

formar Profesionistas especializados, investigadores con ca- 

pacidad innovativa y docentesaltamente calificados así como

el complementar y dar nuevas perspectivas y habilidades a re

cien egresados; para que puedan proyectarse de una manera - 

más integral a las Organizaciones. 

Hasta donde sabemos la forma general en que se diseñan

las Curriculas en Estudios Superiores y Profesionales, es a

través del visto bueno de los Notables que consiste en una - 

junta de Profesionistas de reconocido prestigio, que dicta— 

minan

icta- 

minan cuales son las materias y cual es la seriación de las - 

mismas. Por tal razón, creemos que algunos diseños curricula

res no estan acercado a la realidad. 

Sin desconocer las virtudes que este método posee, hemos

considerado que una de las maneras de poder detectar las po- 

sibles materias que un plan de estudios pudiera llevar en su

enseñanza; es, a través de un cuestionario dirigido a los - 

Psicólogos que estan trabajando. 

Este cuestionario fué aplicado a Psicólogos que hayan - 

pertenecido al Plan de Estudios de 1971 a la fecha y, que ha

yan estudiado el área se Psicología de Trabajo. 
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Para cumplir con el objetivo de esta investigación, el - 

contenido de este trabajo se a divididó en 7 capítulos sien- 

do los 2 últimos el " Método de Investigación " y " Manejo e - 

Interpretación. de Resultados", un apartado donde se citan - 

las Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones, que resultaron

de esta investigación y 2 apéndices, que contienen el cues- 

tionario y los estudios de posgrado que ofrece la Facultad - 

de Psicología. 

El Cap£ tulo II habla por un lado de la historia de la - 

Universidad con el fin de conocer la evolucíón que ésta a - 

tenído,. para así detectar sí existieron procesos que guiaran

La enseñanza de la Educación en la Universidad. Por el otro; 

trata la trayectoria y desarrollo de la Psicología en nues- 

tro Pais. 

El siguiente capítulo " Estudios de Posgrado", recopila

los conceptos que marca la Ley Orgánica de la Universidad re- 

ferente a los Estudios de Posgrado El desarrollo que a ten¡ 

do la Psicología a este nivel, para as£ complementar lo ana- 

lizado en el capítulo anterior. Se citan también aquellos - 

Estudios de Posgrado relacionados con la Psicología del Tra- 

bajo y con el área de Recursos Humanos. Este capítulo contem

pla el desarrollo que han tenido los Estudios de Posgrado en

nuestro País, así como algunas consideraciones para elaborar

nuevos estudios de grado en Psicología. 

El capítulo IV " Diseños Curriculares"; abarca los funda

mentos y definiciones del Curriculum, algunos Modelos Curri- 

culares, propuestos tanto por autores extranjeros y naciona- 

les; enfocados estos últimos a la enseñanza de la Psicología. 
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La Investigación" capítulo V de este trabajo, contiene

algunas definiciones de lo que es la Investigación Documen— 

tal y la Investigación de Campo Exploratoria, ya que estas - 

fueron las que se utilizaron en esta investigación. 
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II. ANTECEDENTES. 

II. 1 BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO

En la Ciudad de Toro, el 21 de septiembre de 1551, el - 

Emperador Carlos V expidió la cédula para la fundación de la

Real y Pontíficia Universidad de México, siendo así la más an

tigua del Continente Americano. 

Cumpliendo con lo mandado en la Real Cédula; correspon- 

dió al Virrey Don , Luis de Velasco, inagurar la nueva institu

ción el 25 de enero de 1553. Teniendo su sede primeramente - 

en la casa de Don Juan Guerrero, pasandose más tarde a las - 

casas propiedad del Hospital de Jesús; donde estuvo hasta el

año de 1554. En este año la sede paso a las casas del Mar- - 

quiz del Valle; ocupadas hoy por el Monte de Piedad; donde - 

estuvo hasta finales del siglo XVI. 

A principios del siglo XVII; por fin la Universidad se

establece de una manera definitiva en el edificio situado - 

al oriente del mercado del Volador, donde estuvo a finales

del siglo XIX el Conservatorio Nacional de Música, posterior

mente demolido. 

El primer rector que tuvo este cargo en la Real y Pontí

ficia Universidad de México, fué el Oídor Don Antonio Rodrí- 

guez de Quezada. En este período se establecieron las cáte- 

dras de Teología, Escritura Sagrada, Teología Escolástica, - 

Canones, Instítuta de Justíníano, Leyes, Artes Retóríca y - 

Gramática. Además se podian obtener los grados de Bachiller, 

Maestro y Doctor; habiendo 2 facultades; La de Teología y la

de Leyes. La facultad de Medicina fué fundada hasta el año - 

de 1578, siendo su primer catedrático Don Juan de la Fuente. 
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La Universidad estuvo regida primeramente bajo los Esta

tutos de la Universidad de Salamanca; cuyos privilegios, -- 

franquezas y libertades también se disfrutaban en la Real y
Pontíficia Universidad según el decreto de la cédula del 13

de abril de 1563 expedida por el Rey Felipe II. Posteriormen

te estuvieron vigentes los Estatutos de la Universidad de Lí

ma; más tarde, los dictados por el Arzobispo Moya de Contre- 

ras y los del Doctor Pedro de Farfan. 

Por último, después de la visita realizada por el obispo de

Puebla; Don Juan de Palafox y Mendoza, formó en 1645 las -- 

Constituciones que estuvieron en vigor hasta la extinción de

la Universidad. 04) 

La enseñanza impartida en la Universidad, de acuerdo - 

con la época, era esencialmente Escolastica, se reducia al - 

estudio de libros y a discusiones. Sus pláticas explicaban - 

diversos problemas ecológicos, canónicos, jurídicos, y retó- 

ricos; se podía decir que era una escuela Verbalizante; dife

rente a las corrientes intelectuales que se veía en el Rena- 

címiento. A pesar de esto, la Real y Pontíficia Universidad

de México, fué el cuerpo científico más respetable que exis- 

tió en la América de los 3 siglos Coloniales. A principios - 

del siglo %I% tenia 24 cátedras, entre ellas dos de mexicano

y una de otomí. 

La decadencia de la Universidad fué haciendose más y - 
más notoria, contrastando su estado con el florecimiento de

lós diferentes planteles educativos fundados en tiempos de - 

Carlos III. 

Consumada la Independencia de México, una minoría selec

ta comenzo a preocuparse por introducir reformas en la edu- 

cación científica y literaria, a las cuales se oponía fuerte

mente el Clero. A la caida del imperio fué comisionado el - 
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Doctor Don José María Luis Mora, para proponer un plan de - 

reforma del Colegio de San Idelfonso, que sirviese de modelo

para el nuevo arreglo de todos los establecimientos de igual

naturaleza existentes én la ?tépública. 

Don. Valentin Gómez Farias, quien llego a la primera ma- 

gistratura de la República a raíz de la Revolución de 1833, 

consideró como una de sus más importantes actividades, si no

es que la primera, la Reforma radical de la educación. Con la

colaboración de hombres igualmente celebres, al mando de los

cuales se encontraba el Dr. Mora, se di6 inicio dicha Refor- 

ma nombramdose también otra comisión de estudios que, al ocu

parse de la caduca Universidad, la declaró " Inutil, irrefor

mable y pernisíosa y llego a la conclusión que era necesa- 

ria suprimirla. 

As'z se hizo por el decreto del 19 de octubre de 1833, - 

expedido por Gómez Farias, que en su artículo primero nos di- 

ce " Se suprime la Universidad de México y se establece una - 

Direccí6n General de instrucción pública para el Distrito y - 

Territori.os de la Federación". Un decreto posterior del 23 - 

del mismo mes, creó, para substituir la Universidad 6 estable

cimientos de estudios preparatorios, de estudios ideológicos, 

de ciencias físicas y matemáticas, de ciencias Médicas, juris

prudencia y de ciencias eclesiásticas. La obra reformista de

Gómez Farias no pudo llevarse a cabo por el intenso movimien- 

to. de reaccíón encabezado por Santa Anna, quien por decreto - 

de 1834, reestableció la Universidad, que no llegó ya a salir

del marasmo en que se encontraba. Así continuo su penosa mar- 

cha decadente, hasta el 19 de diciembre de 1854, en que fué - 

expedido el plan denominado del Lares, el cual tenia ideas - 

retrogradas, que no pudo entrar en vigor a causa de la caida

de Santa Anna. 
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Triunfante la Revolución de Ayutla, el Presidente ---- - 

Comonfort, expidíó un decreto el 12 de septiembre de 1857 en

el cual se suprímia de nuevo la Universidad. Al año siguiente

después del golpe de Estado al mismo Comonfort y teniendo - 

otra vez el poder el partido conservador, el Presidente finte

rino; Zuloaga, con fecha de marzo 5 de 1858 derogó el decreto

anterior, restableciendo de nuevo. la Real y Pontífícía Univer

sidad. 

Triunfante el partido liberal, después de la guerra de 3

años, el Presidente Juárez, al ocupar la Ciudad de México, - 

dispuso el 23 de enero de 1861 que la Universidad volviera a

ser clausurada. Así continuó hasta la ocupación de la Capital

por las fuerzas Franc -esas, y finalmente fué abierta de nuevo. 

Por decreto de Maximilíano, expedido el 30 de noviembre de - 

1865, la antigua Universidad quedo extinguida definitivamente. 

De 1821 a 1857, la vida de la Institución fué verdadera- 

mente un desastre, sus actividades se redujeron, en realidad

al conferimiento de grados que ni siquiera tenian ya el pres- 

tigio anterior. Durante esos años los Gobiernos conservadores

o reaccionarios procuraron mantenerla, por lo que significava

ídeológicamente; en tanto que. los gobiernos liberales y refor

mistas se esforzaban en acabar con ella, porque de ninguna ma

nera correspondía a las exigencias educativas que la Nación

requeria. 

Triunfante la República de 1867, se llevo a cabo la re- 

forma de la Educación Pública en la que se secundaron las -- 

ideas avanzadas del Presidente Juárez, el Dr. Gabino Barreda, 

el Ing. Francisco Díaz Covarrubias, el Lic. Antonio Martínez

de Castro y otros grandes pensadores Mexicanos. De esa forma

se fundó la Escuela Nacional Preparatoria con un plan adapta- 

do estrictamente a la ideología positivista de Augusto Comte
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y se arreglaron los planes de estudio de las diversas escue- 

las normales y profesionales de acuerdo con el método cientí

fico. 

Sin embargo, tiempo después; las clases cultas de Méxi- 

co empezaron a sentir la necesidad de que nuestro País conta

ra de nuevo con una Universidad. Parecia extraño que México

fuera la úníca Nación en el Continente que no contará con di

cha Institución. 

Un gran Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

el Maestro Don Justo Sierra, supo recoger esas aspiraciones

y con el entusiasmo y la inteligencia característica de el, - 

logró que el Presidente Díaz; enviara al Congreso de la Unión

la iniciativa correspondiente , que se cristalizó en el decre

to del 24 de mayo de 1910, por el que fué fundada la Universi

dad Nacional de México. El lema que la Secretaría de Instruc- 

ción Pública y Bellas Artes dio a la Universidad era: " EN EL

AMOR DE LA CIENCIA Y DE LA PATRIA ESTA LA SALUD DEL PUEBLO." 

Los fines que la Institucíón seguiría quedaron plenamen- 

te definidos en la Ley Constitutiva de la Universidad Nacio- 

nal de México. Según dicha Ley, la nueva institucíón habría - 

de ser un cuerpo docente, cuyo objeto primordial sería rea- 

lizar en sus elementos superiores la obra de la educacíón Na- 

cional. Estaría constituida por los establecimientos que ya - 

exístian; Escuela Nacional Preparatoria, Escuela de Jurispru- 

dencia, de Medicina, de Ingeniería y de Bellas Artes y por la

nueva Nacional de Altos Estudios que entonces se fundó. Ade- 

más se pondrián bajo la dependencia de la Universidad otros

Institutos superiores, y depende -rían de la misma los que fun- 

daran con recursos propios. El Jefe de la Universidad sería - 

el Ministro de Instrucción PGblica y Bellas Artes; el Gobier- 

no estaría además, a cargo del Rector, nombrado por 3 años - 



9

por el Presidente de la República y por el Consejo Universita

río, constituidos por delegados de la Secretaria y por repre- 

sentantes de profesores y de estudiantes de las diversas es- 

cuelas universitarias. La Universidad quedó reconocida con - 

personalidad jurídica, con capacidad para adquirir bienes. 

El primer Rector fué el venerable Maestro Abogado Don - 

Joaquín Eguía Lis, quien permaneció en ese puesto hasta el 24

de septiembre de 1913. En su lugar fué designado el Señor -- 

Abogado Don Emilio Rabasa, que no aceptó. Entonces fué nombra

do Rector el ilustre Abogado Ezequiel A. Chávez. que había sí

do Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes con - 

Don Justo Sierra y había tomado parte muy activa en la organi

zación y fundación de la Universidad. 

El señor Chávez ocupó la Rectoría el lo. de diciembre de 1913

al 2 de septiembre de 1914, fecha en que fué sustituido por - 

el Ing. Valentín Gama, que fué Rector hasta junio de 1915. 

El primero de julio del mismo año se hizo cargo de la - 

Rectoría el Abogado Natividad Macias, quien la desempeñó has- 

ta mayo de 1920. Por esta época, como resultado de la Revolu- 

ción, fué suspendida la Secretaría de Instrucción Pública y se

formó el Departamento Universitario y de Bellas Artes, en el

que se incluía la Universidad. Formaron parte de esta depen- 

dencia, la Dirección General de Bellas Artes, La Bíblioteca

Nacional, la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros

y el Museo Nacional de Historia, Arqueología : Etnología. - 

Otras instituciones que se encontraban a su cargo como la - 

Escuela Nacional Preparatoria pasaron a ser cargo del Ayunta

miento de la Capital o Gobierno del Distrito Federal. 

Las oficinas de la Universidad dejaron de funcionar en - 

los primeros días de mayo de 1920, a consecuencia de la sali- 

da de la Capital del Gobierno del Presidente Carranza, duran- 
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te los últimos días de ese mes y el siguiente estuvo al -- 

frente de la rectoría el Abogado Balbino Davalos. 

Triunfante la Revolución de Agua Prieta, fué designado

Rector de la Universidad el Abogado José Vasconcelos, quien

tomo posesión el 5 de junio de 1920 y ocupo el cargo hasta - 

que fué designado Secretario de Educación Pública por el -- 

Presidente General Alvaro Obregbn. Este mismo mandatario ha- 

bía promulgado el 28 de septiembre de 1921 el decreto del - 

Congreso por el que se restablecia la Secretaría de Educa- - 

ción Pública y se ordenaba que formaran parte de ella, entre

otras instituciones, la Universidad Nacional de México con - 

sus dependencias de entonces, más la Escuela Nacional Prepa- 

ratoria que antes había sido segregada de ella y la exten- 

síón Universitaria. Por acuerdo del Ministro Vasconcelos, el

31 de diciembre de 1921, quedaron señaladas como partes cons

titutivas de la Universidad la Facultad de Altos Estudios, la

Facultad de jurisprudencia, la Facultad de Medicina, la Facul

tad de Odontología, la Facultad de Ingenieros, la Escuela de

Medicina Homeopática, la Escuela Nacional Preparatoria y la - 

Extensión Universitaria. Posteriormente, el 17 de enero de - 

1922, se agregó a esas instituciones la Facultad de Ciencias

e Industrias Químicas. Durante la Rectoría del Lic. Vasconce- 

los, se cambió al lema primitivo de la Universidad por el de: 

POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU". 

Sucesivamente ocuparan la Rectoría, el Dr. Antonio Caso, 

del 12 de diciembre de 1921 al 27 de agosto de 1923; El Dr. - 

Ezequiel A. Chávez, por segunda. vez, del 28 de agosto de 1923

al 8 de diciembre de 1924; el Dr. Alfonso Pruneda, del 9 de - 

diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928 y el Abogado -- 

Antonio Castro Leal, del 10 de diciembre de 1928 al 21 de ju- 

nio de 1929. 
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Durante la época que se extendió de 1910 a 1929, la Uní

versidad fué integrandose más y más. Se crearon nuevas Insti

tuciones para peder alcanzar las metas universitarias así se

estableció la Escuela de Verano, destinada a dar cursos bre- 

ves a extranjeros; el Departamento de Intercambio Universita

río, se incorporó a la Uníversidad el Conservatorio Nacional

de Música, se organizó la Escuela Normal Superior y se orga- 

nízg de una mejor forma Extensión Universitaria. Algunas -- 

Facultades recibieron nueva orientación como la Antigua Fa- 

cultad de Jurisprudencia, que se convirtió en la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales, para ponerla de acorde a las - 

necesidades de La época. Por último se crearon los Instítu-- 

tos Hispano -Mexicano y Franco -Mexicano de Intercambio Univer

sitario. 

Durante la misma época, especialmente en los últímos - 

años, fué haciendose más y más clara la idea de la Autonomía

Universitaria, tanto en el profesorado como entre los estu- 

diantes, especialmente entre estos, que deseaban tener una - 

participacign directa en el Gobierno de sus respectivas Es- 

cuelas y facultades, por lo mismo, en el de la Universidad. 

Una huelga estudiantil que estalló al exigirse a los alumnos

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que comproba- 

ran su aprovechamiento, dig lugar, indirectamente, a que el

Presidente de la República, Lic. Emilio Portes Gil, inicíara

ante el Congreso de la Unign La Reforma de la Ley Constitu- 

cional de la Universidad para conceder a ésta la Autonomía. 

La Autonom£ a Universitaria se promulgg el 10 de junio - 

de 1929; respaldada por la Ley Constitucional de la Universi- 

dad propuesta por el entoncés presidente de la Repúblíca Lic. 

Emilio Portes Gil, al Congreso de la Unign. 

El primer Rector escogido entre la terna que el Presiden
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te presentó ' al Consejb Universitario; fuá el Lic. Ignacio - 

García Téllez, cuyo primer periódo de trabajo se extendíó - 

del 11 de julio al primero de agosto de 1929, y aunque provi

sionalmente lo constituyó el Lic. José López Lira del 2 de - 

agosto al 4 de septiembre, volvió a estar al frente de la - 

Rectoría desde esa fecha misma hasta el termino de su perió- 

do. 

En el siguiente periódo, el Rector Ing. Quím. Roberto Mede- 

llín quien sólo duro 17 meses en su cargo; se vió envuelto - 

en una serie de conflictos políticos, todos estos relaciona- 

dos con la Libertad de Cgtedra. Tal fui 10 sucedido cuando - 

la Universidad se vió envuelta en la campaña para establecer

en el País la educación socialista en diversos niveles. Esto

oríginó que el Rector fuera destituido de su cargo junto con

otros maestros. 

La asamblea que presidía el Dr. Antonio Caso, eligió co- 

mo Rector Interino al Lic. Manuel Gómez Morin, cargo que le - 

fué confirmado días después. Durante el tiempo que permaneció

en el Rectorado ( 1933- 1934), Gómez Morin concibió y puso en - 

práctica uno de los mejores Estatutos que flan normado el ejer

cicio de la docencia y la investigación en la Universidad. Un

año después de haber tomado su cargo la Rectoría de la Univer

sidad, renunció; con motivo a una huelga que hubo en contra. 

En lugar suyo quedó, en forma interina, el Dr. Enrique 0. -- 

Aragón y en noviembre de 1934 fué designado Rector, por el - 

Consejo Universitario, el Dr. Fernando Ocaranza, quien dando - 

se cuenta de la situacíón precaria por lo que respecta a lo - 

económico, realizó gestiones a fin de lograr ayuda Gubernamen

tal, obteniendo apoyo financiero del Gobierno. 

Durante el per%ddo del Dr. Ocaranza el -artículo tercero

de la Constitución fui modificado, estableciendose como prin
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cipio normador de la enseñanza pública el socialismo, y el - 

concepto racional y exacto del universo y de la vida"; lo

que ocasionó que la Universidad se viera envuelta en debates. 

No obstante que el texto del artículo no abarcaba la enseñan

za superior, se quizo que las nuevas directrices educativas

también se extendieran a las cátedras Universitarias. El Rec

tor dió a conocer el propósito oficial, y éste motivo que va

rios profesores, algunos de los partidarios del socialismo; 

presentaran su renuncia, rechazando el dogmatismo que quería

ímponerseles. 

En sustituciSn del Dr. Ocaranza en 1935, ocupó la Recto

ría el Lic. Luis Chico Goerne, quien permaneció en funciones

33 meses. Durante su Rectorado dió franco apoyo a la expro- 

piación de la industria petrolera. Dentro de sus logros; fun

da la Escuela Nacional de Economía, reforma las Facultades, 

reduce el número de institutos de investigación y funda Ra- 

dio Universidad así como el instituto de Física. 

En junio de 1938 presenta su renuncia el Lic. Chico Goerne y

lo sustituye el Dr. Gustavo Baz. Este indicó que la Universi

dad era" - Una comunidad de cultura al servicio de la sociedad

dotada de plena capacidad jurídica y cuya actividad se funda- 

ba en los principios de libre investigación y libre de cáte- 

dra", y también que "- En el seno de la Universidad estarán

representadas todas las corrientes del pensamiento y las ten- 

dencias de carácter político y social, en cuanto se mantengan

puras, sin relaciones directas o mediatas con grupos de polí- 

tica militante o con intereses personalistas"-. 

Dentro de sus logros principales está el de haber mante

nido buenas relaciones entre Uníversidad- Gobierno, sin la ne

cesidad de un subsidio fuera del patrimonio ya establecido. 

Debido a su nombramiento como Secretario de Salubridad y -- 
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Asistencia, renuncí6 a su puesto a fines de 1940. 

Fué nombrado como Rector interino por el resto del pla- 

zo rectoral, un poco menos de 2 años el Lic. Mario de la Cue

va quien en mayo de 1942 presentó un informe donde puede ver

se como la bancarrota de junio de 1938 fui superada y equili

brada gracias a 2 factores primordiales: el subsidio del Go- 

bierno Federal y las cuotas estudiantiles. 

El Dr. Rodolfo Brito Foucher recibió el nombramiento de

Rector y désde el inicio de sus labores encontró una oposi-- 

ci6n violenta. Pretendió modificar los planes de estudio; pa

ra darle un enfoque moderno a la enseñanza. Esto provoc6 in- 

conformidad de maestros y estudiantes y la desconfianza del

estado. La situación produjo una separaci6n de la Universi- 

dad en 2 bandos, cada uno con su propio Rector, siendo deseo

nocidos por el Presidente General Manuel Avila Camacho, -- 

quien propuso una junta formada por Ex - rectores para la -- 

elección de un nuevo mandatario, quedando Don Alfonso Caso. 

Don Alfonso Caso elaboró un anteproyecto de la Ley Orgá

rica de la Universidad, éste ofreció multitud de cambios en

el regimen jurídico de la Universidad a su patrimonio, al - 

nombramiento de profesores, a la consagración de magisterio

de carrera etc., todo cual fui aprobado por las demás autor¡ 

dades universitarias, y más tarde, en lo sustancial, por el

Congreso. 

Durante su período también las jerarquias dentro de la

Universidad fuerou modificadas, quedando constituidas de la

siguiente manera: 1.- La junta de Gobierno, 2.- El Consejo - 

Universitario, 3.- El Rector, 4.- El Patronato, 5.- Los Dírec

tores de Facultades, Escuelas e Instituciones, y 6.- Los Con- 

sejeros Técnicos. 
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Además de la' formulación de la Ley orgánica en la época del

Dr. Caso, se fundó el Instituto de Orientación y Selección - 

Profesional. 

Encontrandose todavía el General Avila Camacho como Pre

sidente de la Repüblica, asume a la Rectoría el Lic. Jurista

Genaro Fernández Mac Gregor, cuyo peribdo abarca del 24 de - 

marzo de 1945 al 28 de febrero de 1946. Realizando hechos ta

les como la fundación del Instituto Geofísica, la Escuela - 

Nacional de Enfermería y Obstetricía y el Instituto de Inves
tigacíones Histórícas. Al terminar su rectorado, lo substitu

yo el Dr. Salvador Zubirán. Este terminó su gestión en el - 

sexenio siguiente; del 4 de marzo de 1946 al 28 de febrero - 

de 1947, como provisional y del 20 de febrero de 1947 al 23

de abril de 1948 como propietario. 

Dentro de los logros alcanzados por el Dr. Zubirán esta

el haber aumentado de $ 180. 00 a $ 200. 00 M. N. las cuotas, 

ocasionando que se desatara una huelga, lo que motivó que - 

renunciara a su cargo. A raíz de esta renuncia, la junta de

Gobierno encargo al C. P. T. Alfonso Ochoa Ravize que diera - 

solución a los problemas; mientras que nombraban al nuevo - 

Rector. Finalmente quedó a cargo de la Rectoría el Lic. Luis

G. Garrido, mostrando un curriculum impresionante. El nuevo

nombramiento ocasionó, un descontento por parte de los estu- 

diantes, organizando un plesbísito para nombrar su Rector - 

en contra de la Ley Orgánica de la Universidad. 

Por su iniciativa, en febrero de 1950, se expide el re- 

glamento para la eleccí6n de representantes de profesores y

alumnos ante los consejos técnicos de las escuelas y faculta

des. Además durante el desempeño de sus labores, se creó el

doctorado en Derecho en abril del mismo año-. 
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Garrido puso particular empeño en lo relacionado a la - 

construcci6n de la Ciudad Universitaria, logrando que el 5 - 

de junio se colocara la primera piedra del primer edificio

do la nueva Ciudad Universitaria, que fué el de la facultad

de Ciencias. Semanas después, el 7 de agosto; se colocaron - 

las primeras piedras en las escuelas -de Derecho de Economía

y de la Facultad de Filosofía y Letras. Todavía aún dentro - 

del período de Rectorado de Don Luis Garrido en 1951, se fun

dan las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y cl De- 

partamento de Psicopedagogía. 

En el año de 1951 se celebra el IV Centenario de la fun

dación de la Universidad, entre los hechos realizados ante - 

tal celebración se organizó un Congreso Científico Mexicano

siendo Presidente del mismo el Dr. Alfonso Caso, estando to- 

davía en calidad de Rector el Lic. Garrido. Aunque su ges- - 

ti6n terminaba el 31 de mayo de 1952, fué reelecto por el - 

resto del periodo del Presidente Miguel Alemán; que termina- 

ba en noviembre de ese mismo año. El primero de febrero de

1953 renuncia a su cargo, terminando así un periodo de esta- 

bilidad y trabajo dentro de la Universidad. 

El nuevo Rector fué del Dr. Nabor Carrillo; tomando po- 

sesión el 14 de febrero de 1953. Las tareas centrales del - 

Dr. Carrillo; estuvieron encaminadas al traslado del resto de

los diferentes planteles e institutos a la Ciudad Universita

ria así como el obtener subsidio necesario para la termina— 

c i6n

ermina- 

ción de las construcciones. Otro logro importante fué el ha- 

ber definido la situación en la cual los edificios como los

terrenos serían pcsesión de la Universidad y no de las auto- 

rídades federales. 

Otros hechos ocurridos en estos años fueron las huelgas

estudiantiles de 1958, la incorporación de la Casa del Lago
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que al pasar a ser propiedad de la Universidad, dependería - 

de la Dirección General de Difusión Cultural. 

El 12 de febrero de 1961 terminaba el segundo y último perío
do Rectoral del Dr. Nabor Carrillo, en sustitución de éste - 

quedó el eminente Cardilogo Dr. Ignacio Chávez, tomando pose

sión de su primer mandato el 13 de febrero de 1961. 

Durante su primera gestíón se realizaron algunos cam- 

bios en los planes de estudios así como en los programas, - 

dando como resultado que en bachillerato se aumentara de 2

a 3 años de estudio. Otro logro fuá el haber logrado la cons

trucción de 3 nuevos edificios para la Escuela Nacional Pre- 

paratoria debido a razones de cupo. 

Al concluir su primer período del 13 de febrero de 1965

el Dr. Chávez vuelve ha ser reelecto , periodo que no llegó

a terminar debido a un problema surgido en la Facultad de De
recho; en donde algunos estudiantes se oponían a la posíbilí

dad de que fuera reelecto el Director de la misma y trataron

de obtener la promesa del Rector de no incluirlo en el tema. 

En vista de que dicha promesa no se alcanzo, el problema se

acrecento; hasta desembocar en la violencia, ocasionando que

el Dr. Chávez renunciara el 27 de abril de 1966. 

Una vez aceptada la renuncia del Dr. Chávez; el 6 de ju

nio de 1966 asume a 1a rectoría en un período sumamente di- 

ficíl el Ing. Barrios Sierra. 

El Dr. Barrios Sierra, recibió la Universidad en un pe- 

ríodo critico, en la cual la crisis estudiantil. se agudizaba. 

El Rector hizo un llamado a la cordura en la cual pedía a - 

los huelguistas que regresaran a sus labores. Los líderes del

movimiento que estaban en contra del Dr. Chávez sostuvieron

una entrevista con el Ing. Barrios Sierra en la cual le pre- 

sentaban sus peticiones. De todas las formuladas fueron otor
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gadas unicamente las que pedián el pase automático de la Na- 

cional Preparatoria a las Facultades de acuerdo con las cal¡ 

ficaciones y la supresión del cuerpo de vigilancia. 

Durante su rectorado en el año de 1966 se llevo a cabo

la fundación de la Revista Punto de Partida, se otorgaron - 

3016 títulos Profesionales y el Consejo Universitario aprobó

dos nuevos reglamentos; El Reglamento General de Exámenes y

el Reglamento General de Pagos. 

El 18 de mayo de 1967 da el visto bueno al Reglamento - 

General de Estudios Superiores de la U. N. A. M., y el 22 de - 

septiembre se forma nuevo calendario escolar. En ése mísmo - 

período se produce también un cambio radical; el cambio de - 

los cursos anuales por semestres. 

En el año de 1968, la Universidad tiene uno de sus mo- 

mentos más críticos, sucediendo hechos tales como el que -- 

ocurrió el 18 de septiembre , día en que el ejercito entra

y se apodera de la Ciudad Universitaria; aprehendiendo a - 

profesores y estudiantes que se encontraban allí. 

El día 19 el Rector protesta diciendo: "- La ocupación mili- 

tar en la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de

fuerza que nuestra casa de estudios no merecía, de la misma

manera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de - 

ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra insti- 

tución." 

En septíembre 23 el Rector presenta su renuncia, ya que

desde la Cámara de Diputados fué acusado de inepto y de cul- 

pable de la situacíón. Centenares de profesores y de investi

gadores se opusieron y la Junta no lo aceptó. En septiembre

30; después de 12 días de ocupación, el ejercito entrega a - 

un representante del Rector la Ciudad Universitaria. 



19

El 2 de octubre una fecha que no olvidaran los universi

tarios; se realiza un mitin de unas 5000 personas a las 5 de

la tarde en la Plaza de las 3 Culturas. Los policias, el -- 

ejercito y los granaderos estaban atentos, a las 6 de la tar

de empezaron los Oradores a dar sus discursos, después de vo

lar un helícoptero y lanzar luz verde, los tiros empezaron, 

entrando las fuerzas armadas en acción, dando como resultado

un saldo de heridos y muertos que hasta la fecha no se sabe

con exactitud. 

En el mes de noviembre, el Consejo Universitario elabo- 

ró una declaración que entre otras cosas decía: "- La Univer- 

sidad tiene como fín investigar y difundir la cultura. A tra

vés de tales funciones contribuye al desarrollo democrático

e independiente del País. Para cumplirlas tiene y cuenta con

derechos fundamentales la Autonomía y la libertad de Cátedra. 

En un discurso dado por el Ing. Barros Sierra convoca a

todos los maestros de la U. N. A. M. a presentarse a sus labores

respondiendo éstos y los alumnos de una gran manera demostran

do así su apoyo al entonces Rector. Durante i6 meses más, el

Rector Ing. Barros Sierra estuvo al frente de la Universidad. 

En 1970, en el mes de abril termina su gestíón, no queriendo

aceptar la reelección alrededor de la cual se habían unifica- 

do los críterios. 

En mayo de 1970, el día 2 tomó posesión de la Rectoría - 

el Socíólogo Dr. Pablo González Casanova, dedicandose exclusi

vamente a las tareas universitarias. Durante su mandato en - 

el mes de octubre, estalla una huelga administrativa parali- 

zando las actividades. El Rector, en medio de una situación - 

violenta, renuncia a su cargo el 17 de noviembre de 1972. Aun

que durante su rectorado el Dr. González Casanova realizó - 

importantes innovaciones tales como la apertura del Colegio - 
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de Ciencias y Humanidades, y la creación del Sistema de la - 

Universidad Abierta. 

TocS. al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, ya como nuevo -- 

Rector dar solución a los problemas administrativos, tomando

posesión el 3 de enero de 1973. 

A la salida del Dr. Soberón quien duró dos períodos - 0

de enero de 1973 - 2 de enero de 1977 y 3 de enero de 1977 - 

2 de enero de 1981), le sustituye el Dr. Octavio Rivero Se— 

rrano, quien es Rector a la fecha. ( 4) ( 38) 
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COMENTARIO : 

Como se revisé en este art£culo, nuestra Universidad ha

pasado por momentos Hístóricos relevantes en la vida del -- 

País; como son la Colonizaci6n, el Movimiento de Independen- 

cia, la lucha por el poder entre los Liberales y los Conser- 

vadores, la Revolución de 1910 y la época actual. 

Durante la Colonia la enseñanza a nivel superior iba - 

encaminada básicamente hacia aspectos escolásticos siendo - 

las carreras de Leyes y Medicina las tradicionales de esa - 

época. 

Consumada la Independencia, la Universidad sufre momen- 

tos de inestabilidad académica, ya que por un lado los con— 

servadores tratan de continuar con sus enseñanzas eclesiástí

cas y por el otro; los Liberales pretenden clausurar la Uni- 

versidad, ya que argumentaban que ésta ro obedecia a las ne- 

cesidades educativas que la Nación requería. 

Una vez triunfante la República, el entonces Presidente

Juárez funda la Escuela Nacional Preparatoria cuya ideología

era estrictamente Positivista. 

Sin embargo, las clases cultas de nuestro País, empie- 

zan a sentir la necesidad de que se contara de nuevo con una

Universidad, cristalizandose esta idea durante eI Gobierno - 

de Porfírio Díaz, con la creací6n de la Universidad de Méxi- 

co en 1910. 

Durantesu Renacimiento, la Universidad fué combatida du- 

ramente por los positivistas quienes no estaban de acuerdo

en que se incluyera a la Metaf£sica y a las nuevas corrien- 

tes Filosoffcas dentro de los planes de estudios. 
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Debido a las luchas armadas que fueron características

en esa época en nuestro País, se culpan a los movimientos - 

políticos como los causantes del estancamiento educativo en

la Universidad. Como un ejemplo para confirmar estos hechos, 

tenemos la creación de la Secretaría de Educación Pública, - 

que fué fundada durante el Regimen del Presidente Díaz, y - 

suprimida después por Carranza, para posteriormente crearse

nuevamente durante el Gobierno de Alvaro Obregón. Esta situa

ción afecta indudablemente la vida académica de la Universi- 

dad, ya que en aquel tiempo dependía de dicha Secretaría. 

Debido a que todavía prevalecían movimientos políticos

que ponían en peligro la estabilidad universitaria se empie- 

zan a elaborar proyectos para solicitar la Autonomía, con el

propósito de cuidar la vida propia e independiente de nues- 

tra Universidad, promulgandose ésta en el año de 1929. 

De 1930 a 1968, la Universidad tuvo un desarrollo rele- 

vante en la creación de nuevas carreras. Rompiendose este mo

mento de tranquilidad política con el movimiento estudiantil

de 1968, el cual vino a provocar un desorden académico, re- 

solviendose éste con la entrada a la Rectoría del Dr. Gui- - 

llermo Soberón, quien impuso la paz y el órden, solucionando

los problemas más urgentes en ese momento. 

La importancia de revisar el desarrollo de la Universi- 

dad, fué el de tratar de encontrar hechos que nos indicaran

que las carreras que fueron surgiendo a lo largo de su tra- 

yectoria satisfacieran a las necesidades que en ese momento

demandaba el País; así como el saber si existían algunas - 

técnicas o métodos curriculares que guiaran la elaboración

de planes de estudios. 

Pudiendose encontrar que por un lado muchas carreras se
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fueron creando por seguir la tradición de la enseñanza de - 

Universidades en el extranjero y por el otro lado ao se de- 

tectó algunas técnica que rigiera la elaboración de los Pla- 

nes de Estudios. 
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II. 2 ANTECEDENTES DE LA PSICOLOGIA EN MEXICO. 

La Historia de la enseñanza de la Psicología en México

en cuanto a tener una institución docente debidamente estruc

turada, es relativamente reciente, sin embargo, podemos re- 

montarnos tres siglos atrás y encontrarnos antecedentes de - 

éste ramo en nuestro País. 

Durante el siglo XVII existieron algunos intentos de ha

cer Psicología a través de estudios Fílosófícos sin embargo, 

poco a poco se empezó a realizar el análisis de esta ciencia, 

enfocandose hacia diversos temas referentes a la mísma. ( 37) 

Ya entrado el siglo XVIII, llegan a la Nueva España las

nuevas corrientes Filosóficas. El entonces profesor de la cá

tedra de Médícina; José I. Bartolache, las adopta y empieza

ha estudiar la Filosofía. Debiendosele el primer estudio he- 

cho en América acerca de la Histeria. ( 2) 

Como podemos darnos cuenta, durante la primera mitad del

siglo XIX, la docencia de la Psicología en nuestro País esta- 

ba reducida a un modesto capítulo de la Filosofía. 

En el año de 1884, se edita en la Ciudad de Puebla de - 

los Angeles la obra " Psiquiatría Optica", escrita por -- 

Rafael Serrano. En este escrito se pone de manifiesto la im- 

portancia de la Psico- Fisica en el diagnóstico Psiquiátrico. 

Debido a esto a Rafael Serrano se le atribuyen dotes de gran

pensador de la Psicologia.( 2) 

Respecto a la enseñanza de la Psicología, German Alvarez; 

catedrático de la Facultad de Psicología de la U. N. A. M., men- 

cíona que esta se comenzó a impartir oficialmente en el año - 
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de 1867. 

Para el Dr. Rogelío Díaz Guerrero, la Psicología aparece

ea México en el año de 1893, siendo el Dr. Ezequíel Chávez el

primer profesor en dar un curso de Psicología a nivel prepara

toríano.( 9) 

Aprincipios de nuestro siglo, el Dr. Porfírio Parra dedi

ca a la Psicología dos monografías editadas por la revista - 

Positiva en el año de 1901 y 1902; " Las Localizaciones Cere- 

brales y la Psicología" y " Enumeración y Clasificación de las

Formas de Sensibilidad". 

De los primeros que se ocuparon en México de los proble- 

mas de Hígiene Mental fué el Dr. José Olvera, miembro de la - 

Academia Nacional de Medicina, y en 1904, publica una obra - 

importante para la Psicología, " Embriología y sus Relaciones

con la Psicología y la Religión". 

En 1907, Juan N. Cordero; publica en Jalapa una obra de

Psicología Fisiología titulada " La Vida Psíquica" cuyo conte- 

nido está dividido en tres partes; La primera comprende el es

tudio de los mecanismos somáticos de las actividades mentales, 

la segunda habla de las relaciones dei sujeto con el mundo que

los rodea, tanto físico como mental, y la Tercera se ocupa dei

estudio de las anomalias psíquicas y su tratamiento.( 2) 

Reconociendo los antecedentes de la Psicología hasta el -- 

año de 1910, es evidente que esta logre un gran avance con la

creación de la Universidad Nacional así como la Escuela de Al- 

tos Estudios el 9 de abril de 1910, ya que la Psicología que- 

da dentro de la Sección de Humanidades como parte integrante

de los programas, incluyendose así por primera vez como mate- 

ria. Más tarde dicha materia, se incorporó a la Subseccíón - 

de Ciencias Filosóficas y de la Educación; llevandose en el
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primer año entre otras la Cátedra de Psicología General, -- 

Teórica y Experimental; este curso iba precedido de princi- 

pios fundamentales de Antropología y Psicología, la materia

comprend' ia lo que era Psicología Científica, sus fundamentos, 

las principales tendencias y escuelas contemporáneas, así - 

como el conocimiento de los aparatos y técnicas de laborato- 

rio; y en el segundo año, figuraba la explicación de temas - 

relativos a la Psicología Infantil, de las Multitudes y de - 

los Pueblos. ( 20) ( 37) 

Un hecho importante . en ese mísmo año, fué que la Escue- 

la de Altos Estudios contrató a Baldwin, fundador de la Aso- 

ciación de Psicólogos Americanos como profesor invitado, im- 

partiendo la Cátedra de Psicología Experimental y Desarrollo. 

Esta materia contínu6 impartiendose en los programas sucesi- 

vos de la Facultad de Filosofía cuyo resultado llevaría a - 

establecer más tarde un laboratorio tipo Wundtiano. ( 16) ( 17) 

La enseñanza de la Psicología en México durante los -- 

años de 1910 y 1915 no registra ningún cambio trascendental, 

sino hasta el año de 1916 cuando se funda el Primer Laborato

rio de Psicología en la Universidad Nacional por Enrique 0.- 

Arag6n, y el plan de estudios otorgaba el grado de: 

Profesor Académico, 

Maestro' Universitario. 

Doctor Universitario. ( 17) 

Siendo el año de 1924, la escuela de Altos Estudios se - 

dividió, y de ella surgieron la Escuela Superior y la Facul- 

tad de Filosofía y Letras. En esta época se enseñaban tres - 

materias de Psicología: " Curso Sintético Analítico de la Psi- 

cología", Psicología de la Ado7lescenc1d' y " Técni,cas de Ense- 
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fianza". ( 2) 

En el año de 1928 se retira la Escuela Normal Superior

de la Facultad de Filosofía y Letras; quedandose la enseñan- 

za de la Psicología en esta última, y se organizaba en: 

Filosofía

Ciencias

Historia

Letras

Otorgandose los grados de Licenciatura, Maestría y Doc- 

torado. 

Durante en este mismo año, con la aprobación del primer

plan de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras; se - 

crea la Especialización en Psicología dentro del Grado de - 

Maestro de Filosofía. ( 20) ( 36) 

En el año de 1931, se aprobó el estudio de la Psicología

por Semestre, conteniendo las siguientes materías:" Psicología

y " Técnicas de Laboratorio de Psicología". 

Llegando el año de 1939, La Psicología se enseña a nivel

de Maestría como posgrado de la carrera de Filosofía, punto - 

al que nos referiremos en el siguiente capitulo. 

Como podemos darnos cuenta en ese entonces La labor del

Psicólogo, era muy pobre ya que solamente era un auxiliar del

Pedagogo y su aplicación profesional se daba como profesor de

Filosofía. 

Del año de 1939 al de 1956, la Psicología se desarrolla

a nivel de posgrado, y es el Dr. Salvador Azuela el entonces
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Director de Filosofía, que en el año de 1956 aprobó un nuevo

reglamento donde cambiaban denominación los Departamentos - 

que integraban la Facultad, pasandose a llamar Colegios y - 

sustituyendose a los jefes de Departamento por los Consejeros

Técnicos de los Colegios. 

En junio de 1957 surge la organización estudiantil en el

Colegio de Psicología para llevar a cabo el ler. Congreso La- 

tinoamericano de Psicología Profesional, y es así cuando se

plantea por primera vez la idea de crear la Licenciatura y - 

sustituir el grado de profesor que se tenía en ese entonces. 

En ese mísmo año se creó un programa para otorgar el titulo

profesional de Psicología a nivel de licenciatura. 

El 7 de abril de 1960, el H. Consejo Universitario aprue

ha el plan de estudios para la carrera de Psicología y se ex- 

pide el Titulo de Psicologo. ( 17) 

El plan estaba constituido de la siguiente manera: 

Se distribuye en Materias Generales, Monográficas, Metodológi

cas y prácticas•, seminarios y optatívas con un total de 42 - 

créditos. 

A).- MATERIAS GENERALES. ( 12 CREDITOS OBLIGATORIOS) 

MATERIAS SEMESTRES

Psicología General 2

Historia de la Psicología 2

Nociones de Anatomofisiolog£a 2

Neuroanatomia ( con práctica) 1

Psicofisiolog£a ( con práctica) 1

ler. Curso de Psicología Anormal y Patológica 2

2do. Curso de Psicología Anormal y Patológica 2
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MATERIAS SEMESTRES

Psicología Social 1

Psicología Genética del Niño y Pruebas para

el Desarrollo Normal y Anormal Infantil

práctica del 2o. semestre) 2

Psicología de la Adolescencia y Pruebas para

el Desarrollo Normal y Anormal del Adolescen

te ( práctica el 2o. semestre) 2

B).- MATERIAS MONOGRAFICAS. ( ES OBLIGATORIO UN

SEMESTRE DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS

SIGUIENTES). 

Teoría de la Personalidad 2

Psicología Contemporánea 2

Nociones de Psicoterapia 1

Higiene Mental 1

Psicología Aplicada 2

Filosofía de la Ciencia Psicológica 1

C).- MATERIAS METODOLOGICAS DE INVESTIGACION. 

TODAS OBLIGATORIAS ) 

Metodología Psicológica 1

Psícoestadistica ( con práctica) 2

Psicometría ( con práctica) 1

Psicología Experimental ( con práctica) 

Psicología Profunda 1

Técnicas Proyectivas de la Personalidad

con práctica ) ( 17) ( 30) 

Entre el año de 1960- 1965, la desorganización académica

imperaba a nivel de estudios superiores, ya que se podía pa- 
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sar de la licenciatura al doctorado, aún sin estar titulado

en la licenciatura, de manera que los estudiantes en 5 años

habían terminado sus estudios de Doctorado. ( 16) 

Ya en el año de 1967 se aprueba un nuevo plan de estu- 
dios ( que tendría vigencia hasta el año de 1970) con una du- 

ración de nueve semestres y 70 créditos para el nivel de li- 
cencíatura. Para otorgar el titulo de técnico en Psicología

se tenían que cursar los primeros 4 semestres del nivel li- 
zenciatura ( 38 créditos) más las siguientes materias: 

Psicotécnica

Técnicas de la Investígacíón Social

Didáctica de la Psicología en la enseñanza media

Manejo de Laboratorio Psicólógico

El plan quedaba constituido de la siguiente manera: 

PRIMER SEMESTRE: 

Biología General I

Elaboración de Pruebas de Rendimiento Escolar

Psicología General I

Estadística IntrodUetofía I

Historia de la Idea de la Ciencia

Oríentací6n Profesional del Psicólogo

Cortientes Psicopatolagícas Contemporaneas I

SEGUNDO SEMESTRE: 

Biología General II

Psicología General tt

Estadistica Introduetoría ií

Psicología Social I

Desarrollo de la Personalidad I

Historia de la Idea del Nombre

Corrientes Psicopatológicas Cbntemporaneas II
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TERCER SEMESTRE: 

Anatomofisiologia

Psicología Experimental I

Psicología General III

Psicometría I

DPsarrollo de la Personalidad II

Teoría de la Personalidad I

Estadística III

Teoría General de la Neurosis

CUARTO SEMESTRE: 

Psicofisiología

Psicología General IV

Psicología Experimental II

Psicometría II

Psicología Social II

Estimación de Pruebas de Personalidad I

Desarrollo de la Personalidad III

Teoría de la Personalidad II

Vstadística IV

Teoría Especial de la Neurosis

QUINTO SEMESTRE: 

Psicoendocrinología

Elaboración de pruebas Vocacionales

Elaboración de Escalas Monodimencionales I

Estadística V

Psicología Experimental III

Psicología Social III

Estimación de Pruebas de Personalidad II

Desarrollo de la Personalidad IV

Teoría General de la Psicosis
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SEXTO SEMESTRE: 

Neuroquimica y Psicofarmacología

Elaboración de Pruebas Industriales

Elaboración de Escalas Monodimencionales II

Psicología Experimenta] IV

Estimación de Pruebas de la Personalidad III

Propedéutica Psicológica I

Teoría y Técnica de la Entrevista I

SEPTIMO SEMESTRE: 

Elaboración de Pruebas de Inteligencia

Asignatura monográfica de Psicología Experimental I

Estimación de Pruebas de la Personalidad IV

Propedéutica Psicológica II

Teoría y Técnica de la Entrevista II

Teoría Pedagógica

Concepto de enfermedad mental a través de la Historia

OCTAVO SEMESTRE: 

Elaboración de Escalas multidimencionales I

Asignatura monográfica de Psicología Experimental II

La Psicología en el siglo XX y sus antecedentes

Psicología Social IV

Historia Clínica e Informe I

Psicoterapia I

Salud Mental

Concepto de Personalidad Anormal y Patológíca

NOVENO SEMESTRE: 

Elaboración de Pruebas de la Personalidad

Elaboración de Escalas Multidimencionales II

Asignatura Monográfica de Psicología Experimental III

Psicología Social V

Historia Clínica e Informe II
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Psicoterapia II ( 17) ( 31) 

Como antecedente al actual plan de estudios ( 1971) pode

mos mencionar un proyecto realizado en 1970, entre otras per

sonar por la Dra. Maria Luisa Morales que tenía como finali- 

dad el de renovar el existente en ese entonces ya que se pre

tendía realizar un nuevo plan. Este proyecto no llegó a rea- 

lizarse, y estaba constituido de la siguiente manera: 

A).- PLAN DE MATERIAS BASICAS. 

PRIMER SEMESTRE: 

Introducción a la Psicología como Ciencia

Matemáticas I

Lógica Matemática y Semántica

Fundamentos Biológicos de la Conducta

Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso

SEGUNDO SEMESTRE: 

Fisolofía de la Ciencia

Matemáticas II

Psicofisioiogía

Senso- Percepción

Motivación y Emoción

TERCER SEMESTRE: 

Introducción a la Psicología Social

Aprendizaje y Memoria

Probabilidad y Estadística

Pensamiento y Lenguaje

Teorías y Sistemasde Psicología

CUARTO SEMESTRE: 

Teoría de la Medida
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Psicología Experimental

Estadistica Inferencial

Desarrollo Psicológico

Psicología Diferencial

QUINTO SEMESTRE: 

Psicometría

Desarrollo Psicológico II

Teorías de la Personalidad I

Introducción a la Psicopatología

Evaluación de la Personalidad

SEXTO SEMESTRE: 

Teorías de la personalidad II

Introducción a la Psicología Industrial

Introducción a la Psicología Educativa

Introducción a la Psicología Clínica

Introducción a Análisis Experimental de la Conducta

B).- PLAN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

Las materias optativas que cada alumno debe de cursar es

de 15. De ellas las primeras 5 corresponden al área de espe- 

cialización a elección del alumno. Las 10 materias optativas

restantes podrían ser elegidas libremente de las otras áreas

o cursarlas en cualquier otra Facultad o Escuela de la Uni- 

versídad o cualquier institución similar o del extranjero. 

Las listas de materias que se ofrecen por áreas no es - 

limitativa, y su número y sentido puede alterarse según la - 

práctica lo requiera. 

MATERIAS OPTATIVAS PARA EL AREA DE PSICOLOGIA EDUCATICA

Teoría Psicológica de la InstrucciSn
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Díseño de objetivos instruccionales

Tecnología Educacional

Instrucción Programada

Métodos modernos de enseñanza

Análisis de sistemas educativos

Teoría de la Información aplicada a la Psicología

Instrucción auxiliada por computadoras

Análisis conductual aplicado a escenarios educativos

Control operante del salón de clases

Técnicas de recuperación de información

Inteligencia artificial

MATERIAS OPTATIVAS PARA EL AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL

Métodos y Técnicas de Investigación Social

Formación y cambio de actitudes

Aspectos Psicológicos del cambio social dirigido

Desarrollo de Comunidades) 

Líderazgo

Conducta Social Anormal

El Estudio de la Opinión Pública

Introducción al Estudio de los grupos I

Grupos II ( Dinámica de Grupos Experimentales) 

Psicología Social Experimental

Sociología

Antropología Social

Economía

Análisis funcional de ambientes familiares

La familia como escenario de cambio conductual

MATERIAS OPTATIVAS PARA EL AREA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL

Sociología Industrial

Psicología Social de la Organización

Administración de Personal

Adiestramiento y Desarrollo de Personal
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Teoría de la Organización

Selección Técnica de Personal

Psicología de Ingenieria Industrial

La motivación en el Trabajo

Desarrollo de Grupos

La economía de fichas en la industria

Programación de ambientes laborales

MATERIAS OPTATIVAS DEL ARFA CLINICA

Teoría general de la Neurosis

Teoría general de la Psicosis

Trastornos conductuales de origen orgánico

Conducta sociopática y personalidad psicopátíca

Terapia familiar ( consejo matrimonial) 

Terapia centrada en el cliente y counseling

Informacíón psíco- analítica para psicólogos

Dinámica de la integración de la personalidad) 

Salud mental de Comunidades y patología social) 

Estudio de las diferentes formas y tipos de entrevista

Clínica. 

Pruebas psicométricas ( Psicometría clínica) Weschler, 

Dominós, Sender. Formación conceptos. 

Pruebas proyectivas ( Técnicas de manchas de tinta, 

Rorschah, Holtzman, etc.) 

Técnicas proyectívas. Pruebas temáticas. ( T. A. T.) 

Inventarios de personalidad

Evaluación clínica de pruebas y entrevistas, integración

del diagnóstico clínico. 

Teorías psico- dinámicas y sociales de las diferentes formas

de delincuencia. 

Teoría y técnica de la rehabilitación de invidentes

Teoría y técnica de la rehabilitación de sordo - mudos y
afásicos. 

Análisis Conductual aplicado

Introducción al análisis de la conducta desviada
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Rehabilitación de déficits conductuales

Rehabilitación de la conducta desviada

Prótesís conductual en déficits anatómicos

Terapia conductual de amplio espectro

Díseño de comunidades en clínica .( 3) 

Al iniciarse el año de '. 1971, entró en vigor un Plan de

Estudios en el que se da mayor énfasis a la preparación pro- 

fesional del Psicólogo. Este programa consta de 310 créditos

en total, de los cuales 218 se obtienen en los primeros seis

semestres, y los restantes se cubren en las materias de cada

una de las áreas de especialización; Psicología Educativa, - 

Social, Del Trabajo y Clínica. Este programa que contiene ma

terias de distintos enfoques, ha sufrido ligeras modificacio

nes, entre las que destacan la creación de 2 nuevas áreas: - 

Psicología General Experimental y Psicofisiologia. 

Fué en el año de 1973 que el Consejo Académico del Cole

gio de Psicología solicitó al Consejo Técnico de la Facultad

de Filosofía y Letras, la creación de la Facultad de Psicolo

gía la aprobación del H. Consejo Universitario a esta peti-- 

cí6n. Y as¡ el Dr. Luis Lara Tapia es nombrado el Director - 

de la Naciente Facultad ( primera en América Latina), cuyo pe

ríodo de funciones fué del 26 de marzo de 1973 al 23 de mar- 

zo de 1977. Logrando durante su gestión la expedición de la

Cedula Profesional, el 17 de enero de 1974.( 2) ( 17) 

El Dr. Rogelio Díaz Guerrero, tomó posesíón como direc- 

tor interino de la Facultad el 25 de marzo y termina el 9 de

mayo de 1977. 

Por esas fechas la Facultad de Psicología atraviesa por

una etapa de inestabilidad política, y surge el movimiento - 

estudiantil llamado Autogobierno, misma que lleva a la Facul

tad a la huelga mas larga de su existencia del 4 de mayo de
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1977 al 3 de octubre del mismo año. 

La Dra. Graciela Rodriguez de Arizmendí es nombrada en

mayo de 1977 directora de la Facultad, terminando sus funcio

nes en mayo de 1981, cediendo su cargo al Dr. Darvelio Casta

ño quien asume el cargo hasta la fecha. 

El plan de estudio de 1971 es el que se imparte en la - 

actualidad y su contenido es el siguiente: 

PRIMER SEMESTRE

Introducción a la Psicología Cientifíca

Matemáticas I

Lógica Simbólica y Semántica

Bases Biológicas de la Conducta

Teorías y Sistemas en Psicología

SEGUNDO SEMESTRE

Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso

Filosofía de la Ciencia

Matemáticas II

Motivación y Emoción

Sensopercepción

TERCER SEMETRE

Aprendizaje y Memoria

Estadística Descriptiva

Neurofisiolog£a

Psicopatología

Toería de la Personalidad

CUARTO SEMESTRE

Desarrollo Psicológico

Estadística Inferencial

Pensamiento Lenguaje

Psicología Fisiolog£ca

Teoría de la Medida
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QUINTO SEMESTRE

Desarrollo Psicológico II

Psicología Clínica

Psicología Diferencial

Psicología Experimental

Psicometría

SEXTO SEMESTRE

Análisis Experimental de la Conducta

Evaluación de la Personalidad

Psicología Educacional

Psicología del Trabajo

Psicología Social

AREA DE PSICOLOGIA CLINICA. 

Desordenes orgánicos de la Conducta Sociopatica y Persona- 
lidad Psicopatica

Diagnostico Psicometrico en Clínica

Integración de Estudios Psicológicos

Introducción a la Psicoterapia

Modificacíón de Conducta

Pruebas de Personalidad

Psicopatología de la Epoca del Crecimiento y desarrollo del
Hombre. ( del nacimiento a los 18 años) 

Psicodinamica de Grupos I

Psicodinamica de Grupos II

Psicología Clínica y Psicoterapia I

Psicología Clínica y Psicoterapia II

Rehabilitación Conductual

Teoría de la Personalidad II

Teoría General y Especial de la Neurosis

Teoría General y Especial de la Psicosis

Teoría y Técnica de la Entrevista. 
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AREA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA

Consejo Educacional

Control Operante en Ambientes Educacionales I

Control Operante en Ambientes Educacionales Ir

Diseño y Análisis de Investigación Educativa

Educación Especial

Educación Primaria y Pre—Escolar

Orientación Vocacional y Escolar

Psicología Social de la educación

Psícología Pedagógica I

Psicología Pedaddgica II

Teoría Psicológica de ls Instrucción

Tecnología de la Educación I

Tecnología de la Educación II

Tecnología de la Educación III

Técnicas de la Evaluación en la Educación. 

AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL

Aprendizaje y Memoria I

Aprendizaje y Memoria II

Aprendizaje y Memoria III

Aprendizaje y Memoria IV

Método I

Método II

Método III

Método IV

Motivación y Emoción I

Motivación y Emoción II

Motivación y Emoción III

Motivación y Emoción IV

Pensamiento y Lenguaje I

Pensamiento y Lenguaje II

Pensamiento yLenguaje III

Pensamiento y Lenguaje IV
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Sensopercepción 1

gensapercep¿ í6n II

Sensopercepción III

Sensopercepción IV

Taller de Tecnologia Educativa I

Taller de Tecnología Educativa II

Taller de Tecnología Educativa III

Teoría y Sistemas I

Teorías ySistemas II

Teorías y Sistemas III

Teorías y Sistemas IV. 

AREA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO

Administración de Personal I

Administración de Personal II

Administración de Empresas I

Administracíón de Empresas II

Análisis y Evaluación de Puestos I

Análisis y Evaluación de Puestos II

Desarrollo de Recursos Humanos I

Desarrollo de Recursos Humanos II

Desarrollo de Recursos Humanos III

El Estudio del Trabajo I

El Estudio del Trabajo II

Elaboración de Pruebas Industriales

Ergonomía

Capacitación y Adiestramiento de Personal

Mercadotecnia Psicológica y Análisis del Consumidor

Programación de Ambientes Laborales

Reclutamiento y Selección Técnica de Personal

Sociología Industrial I

Sociología Industrial II

Técnica de Investigación Psicológica en la Industria

Teoría de la Organización
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AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL

Análisis Experimental de la Conducta Social

Anomia Social

Cambio de actitudes

Cultura y Personalidad

Cambio Social Dirigido

Dinámica de Grupos

Escalas Monodimensionales

Liderazgo

Métodos y Técnicas de Investigacíón en Psicología Social I

Métodos y Técnicas de Investigación en Psicología Social II

Opinión Pública

Psicología Social Avanzada

Psicología Social de la Organización

Psicología Transcultural

Psicología Ecológica

Socialización

DEPARTAMENTO DE PSICOFISIOLOGIA

Condicíonamiento de Respuestas Autonomas

Introducción a la Electronica y a la Instrumentación

Introducción a la Etología

Neurofísiología del Pensamiento y del Lenguaje

Psicofísiología de la Memoria

Psicofisiología de la Atención

Psicofisiología del Sueño

MATERIAS DE INFORMACION GENERAL

Filosofía y Economía

Historia de México del Siglo XX

Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. 
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CUADRO SINOPTICO

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN NUESTRA FACULTAD. 

1

Con la creacíón de la Universidad Nacional y de la Escuela - 

e Altos Estudios en 1910, se incluye por primera vez la ma- 

teria de Psicología dentro de la Sección de Humanidades. 

Con la aprobación del primer Plan de Estudios en la Facultad¡ 

e Filosofía y Letras, en 1928; se crea la Especialización - 1

n Psicología, otorgandose el grado de Maestro en Filosofía 1

con especialización en Psicología. 
i

En el año de 1939, se creó el grado de Maestro en Psicología: 

n la Facultad de Filosofía y Letras, cursandose dicho grado

en 3 años

En el año de 1945 se crea el Departamento de Psicología; de - 

ido a la restructuración realizada por el Dr. Fernando Oca- 

anza, impartiendose así la carrera en Psicología. 

Í

ambian de denominación los Departamentos; creandose así el

olegio de Psicología, dentro de la Facultad de Filosofía y

etras. 

n abril de 1960, el H. Consejo Universitario; aprueba el - 

lan de Estudios para la carrera de Psicología, expidíendos

e esta manera el titulo de Psicólogo. 
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A inicios del año de 1971, entra en vigor el actual Plan de

Estudios, dándole mayor enfasis a la carrera profesional de

Psicólogo. 

El 17 de febrero de 1973 se crea la actual Facultad de Psic

logía; mediante la petición que realizó el Consejo Académico

del Colegio de Psicología al Consejo Técnico de la Facultad

de Filosofía y Letras. 

En 1974, el 17 de enero, se inicia la Expedíción en el País

de Cedulas Profesionales de Licenciados en Psicología. 

jEl 4 de mayo de 1977, estalla una huelga en la Facultad, de— 

bido al surgimiento del movimiento estudiantil denominado — 

Autogobierno. Culminando esta, el 3 de octubre del mismo año1
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III. ESTUDIOS DE POSGRADO

III. lEL POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD. 

El posgrado se inicia con la fundación mísma de la Uni- 

versidad de México. 

El desarrollo del posgrado puede establecerse en dos - 

etapas. La primera de ellas correspondería al período com- - 

prendido entre la fundación de la U. N. A. M. hasta el año de - 

1968, y la segunda etapa desde ésta última fecha hasta la - 

actualidad. 

La primera etapa tiene como característica principal el

establecimiento de los primeros cursos de posgrado que fue- 

ron los doctorados en Filosofía, Derecho y Medicina, debido

a la tr.adicíón que se remonta a los origenes de las Universi

dades. Otra necesidad en esta primera etapa, fue preparar - 

profesores de alto nivel para la misma Universidad. 

El _ posgrado en México surge así como la cuna de nuevas

disciplinas o como nuevos planteamientos para los ya existen

tes. Así surgen las carreras de PSICOLOGIA, Pedagogía y las - 

Ciencias Sociales. 

Estos nuevos planteamientos se deben en la mayoría de

los casos, al esfuerzo y genio de algunos profesores que ha- 

biendo realizado cursos de posgrado en el extranjero renova

ban con sus ideas los estudios de la U. N. A. M. 

En la decada de los sesentas, surge la necesidad de un - 

nuevo sistema académico - administrativo que se aboque a los - 

estudios de posgrado en la U. N. A. M., creandose el Consejo de

Estudios de posgrado y las diversas divisiones de Estudios
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Superiores, hoy llamada Divisiones de Estudios de posgrado. 

El desarrollo en Los Estudios Superiores ha traido como

resultado la creación de un Reglamento unificado, ya que con

anterioridad eran formulados de manera particular por cada - 

escuela o facultad. 

Cuando en una Universidad existen diversos reglamentos - 

que rigen una mísma actividad, trae como consecuencia múlti- 

ples inconvenientes; de ab£ que el Consejo Universitario baya

aprobado el Reglamento General de Estudios Superiores, que es

tablece normas aplicables a todo lo relativo a los estudios - 

destinados a Formar profesores, investigadores y profesionis- 

tas especializados. 

El Reglamento General de Estudios Superiores, que se esti

pula en la Ley Orgánica de la Universidad, considera como ta- 

les aquellos cursos que se hacen después de terminada la li- 

cenciatura. Indica que la finalidad de éstos estudios es for- 

mar cuadros de alto nivel académico y, en particular, profeso

res e investigadores para la propia Universidad y para las de

más instituciones de enseñanza superior e investigación cien- 

t£fica y tecnológica del país. ( 12) 

Los conceptos que la Ley Orgánica de la U. N. A. M. estable

ce como estudios de posgrado son: 

Cursos de Especialización.- " Tiene por objeto preparar espe- 

cialístas en las distintas ramas

de una profesión, proporcionando

les conocimientos amplios en una

área determinada". 

Maestría.- " Tiene como propósito, preparar - 

personal de alto nivel, dar for- 
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mación en los métodos de investiga- 

ción y desarrollar en la profesio- 

nal una alta capacidad innovativa, 

técnica o metodológica". 

Doctorado.- " Tiene como finalidad preparar para

la investigación original". ( 23) 

Un paso importante para la unificación de Reglamentos de

Estudios Superiores, fui dado el 18 de mayo de 1967 por el - 

Consejo Universitario en el cual desaparecen las diferencias

de critério, de organización y de valoración que existían en

las Divisiones de Estudios Superiores de los distintos plan- 

teles. ( 12) 

Por otra parte se encontró, que los Reglamentos para Es- 

tudios Superiores de la U. N. A. M., en la gran mayoría de sus

artículos, son los mísmos que rigen en la S. E. P. y la A. N. U. 

I. E. S. 
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III. 2 ANTECEDENTES DEL POSGRADO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

El posgrado en la Facultad de Psicología tiene sus orí- 

genes en el año de 1939, cuando se creó el grado de Maestro

en Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Teniendo

este curso una duración de 3 años, siendo su objetivo el pre

parar a los alumnos para la obtención de la Maestría. Este - 

Plan de Estudios se le atribuye al Dr. Ezequiel Chavez. ( 2) 

En 1943 existió la Maestría en Filosofía con especializa

ción en Psicología, que comprendía las siguientes Materias: 

PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE: 

Griego o Latín

Introduccíón a la Filosofía

Lógica

Ética

Historia de la Filosofía Griega ( hasta Platón) 

Dos materias optativas. 

TERCERO Y CUARTO SEMESTRE: 

Griego o Latín

Teoría del Conocimiento

Estética

Historia de la Filosofía, ( Medieval y del humanismo Filoso - 

fico en el 3er. semestre y de Descartes al Iluminismo en el

4to.) 

Psicología

Dos optativas. 

QUINTO Y SEXTO SEMESTRE: 

Filosofía de la Historia

Historia de la Filosofía en México

Metafísica
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Filosofía del Derecho o Filosofía de la Educación

Historia de la Filosofía ( de Kant a Hegel en el Sto. se- 

mestre y los siglos XIX y XX en el 6to). 

Dos optativas, 

Las materias optativas que se podían seleccionar para - 

la especialidad en Psicología eran: 

Biología ( Un semestre) 

Fisiología General ( Un semestre) 

Psicología Experimental, Curso sistemático ( Dos semestres) 

Psicología Racional, Curso sistemático ( Dos semestres) 

Técnica de Laboratorio en Psicología ( Un semestre) 

Historia de la Psicología ( Dos semestres) 

Psicología Patológica ( Dos semestres) ( 41) 

No fuá hasta el año de 1945 en que el Dr. Fernando Oca- 

ranza restructur6 el antiguo plan ( 1943) con la creación del

Departamento de Psicología. 

El nuevo programa tenía una duración de 3 años para la

obtención de la Maestría. En el material investigado; sólo

se encontró los 2 primeros años de éste plan que quedaba - 

constituido de la siguiente manera: 

PRIMER AÑO: 

Biología y Fisiología Humana

Psicología General

Técnica Psicológica de Laboratorio

Estadística y Nomografía Psicológíca

Psicología Genética. 

SEGUNDO AÑO: 

Psicología Evolutiva

Psicología Social
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Psicología Comparada

Historía de la Psicología ( 36) 

Fué en el año de 1949 que nuevamente se cambió el plan - 

de estudios, cuando el departamento estaba bajo la Dirección

del Dr. Raúl González Enriquez. Dicho plan estaba formado de

la siguiente manera: 

PRIMER AÑO: 

Historia de la Psicología

Fisiología Humana

Psicología General

Estadística de la Psicología

Primer Curso de Técnica de la Investígación Psicológica. 

SEGUNDO AÑO: 

Psicología del Niño

Psicología de la Educación

Psicología Patológica ( ler. Curso) 

Información Psicoanalítica ( Un semestre) 

Psicometría ( 2do. Curso de Técnica de Investigación Psicoló- 

gica) 

Dos asignaturas optativas. 

TERCER AÑO: 

Psicología Social

Higiene Mental

Psicología de la Adolecencía

Psicología experimental ( 3er. Curso de Técnica de investiga- 

ción Psicológica) 

Psicología Patológica

Pruebas de la Personalidad: Rorschach, T. A. T. 

Una Asignatura optativa. 
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Las materias optativas podían ser elegidas del grupo de

las asignaturas Filosóficas, Sociales, Antropol6gicas, Médi- 

cas y Pedagógicas. ( 36) 

Amén al aumento en el número de créditos necesarios pa- 

ra obtener el grado de Maestro, éste plan exigía 96 horas de

prácticas que se efectuaban en los llamados " Centros de Apli

cación": Escuela de Anormales, Unidad Neuropsiquiatrica, Sa- 

natorio Lavista, Instituto Nacional de Pedagogía, Escuela de

Trabajadoras Sociales y Laboratorio de Psicología. 

A raiz de la experiencia obtenida del plan de 1949 se - 

determin6 en el año de 1950, la creación de 3 asignaturas y
dos seminarios: siendo las primeras: 

Psicoterapia

Psicología de la Personalidad

Psícosexología

Y siendo los Seminarios: 

Psicología Clínica

Carácteroterapia. 

Afinales del año de 1951 estando el Dr. Guillermo Dávila

a cargo del Departamento de Psicología, se formó una comisión

con cuatro profesores del Departamento: Los Doctores Guiller- 

mo Dávila, Federico Pascual del Roncal, José Luis Curiel y - 

Oswaldo Robles con el propósito de crear un nuevo plan de es

tudios, siendo en el año de 1952 que el plan de estudios se

amplio a 7 semestres.( 36) 

Este plan de estudios propugnaba la creación del Docto- 

rado en Psicología en el lugar del Doctorado en Filosofía - 

especializado en Psicología, que era el que - estaba vigente. 

Se pretendía que la Maestría proporcionara una formación gene
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ral al Psicólogo y el Doctorado entregara la Especialización. 

Mencionaremos sólo las asignaturas que abarcaba el gra- 

do de Maestría, dado que en el material investigado no se - 

encontró las asignaturas del Doctorado. 

Psicología General ( Curso anual) 

Anatomía y Fisiología para Psicólogos ( Curso anual) 

Historia de la Psicología ( Curso anual) 

Estadísticas para Psicólogos ( Curso anual) 

El método Científico e Investigación Psicológica ( Curso

anual) 

Antropología Fílosófica ( Curso anual) 

Psicología Comparada ( Curso semestral) 

Psicología Infantil ( Curso anual) 

Psicología de la Adolescencia ( Curso anual) 

Psicopatología ( ler. Curso anual) 

Psicología del Arte ( Curso semestral) 

Psicología Social ( Curso anual) 

Psicología Experimental ( Curso anual) 

Métodos proyectivos ( Curso anual) 

Psicofisiologia Neurológica y Endocrinológica ( Curso anual) 

Psicopatología ( 2do. Curso anual) 

Higiene Mental ( Curso semestral) 

Psicología de la Personalidad ( Curso semestral) 

Psicología Aplicada ( Curso anual) 

Psicometría ( Curso anual) 

Doctrinas Psicológícas actuales ( Curso semestral) 

Psicología Genética y Evolutiva ( Curso anual) 

Conocimiento y Educación de los Adolescentes ( Curso anual) 

Orientación Profesional, Psicotécnica y Pedagógica ( Curso

anual) 

Ciencia de la Educación ( Curso anual) 

Didáctica General ( Curso anual) 
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Práctica de Pruebas Proyectivas ( Matería optativa en cursos

rotativos de 6 meses y que serían tomados de acuerdo con - 

los intereses del alumno). Comprende: 

A).- Teoría y práctica del Psicodiagnbstico del Rorschach. 

B).- Teoría y práctica del T. A. T. 

C).- Teoría y práctica del test de Szondi

d).- Teoría y práctica del test de Bender y de todos aque- 

llos que se acuerden en su inducción superior. 

Todos estos seminarios tendrían una duración de un año

e impartidos en 4 horas a la semana, y serían elegidos por - 

los alumnos de acuerdo con la opiní6n del Consejero Técnico

del Departamento. ( 36) 

En el año de 1961, al terminar los estudios de nivel pro

fesional, los alumnos podían continuar indistintamente los

estudios de posgrado que abarcaban el grado de Maestría y/ o

Doctorado sin necesidad de estar titulados a nivel Licencia- 

tura, encontrandose así que exístian profesíonistas que obs - 

tentaban el título de Doctor sin tener el de Licenciatura. 

Por lo que respecta al grado de Maestría, era obligato- 

rio cursar 10 créditos semestrales en cada departamento den- 

tro de los cursos que abarcaban materias Pedagógicas. 

Por lo que toca al Doctorado, se llevaban 12 cursos se- 

mestrales. Cada especíalización tenía que acreditar 12 asíg- 

naturas semestrales, que deberian ser autorizadas por el Di- 

rector de Seminario o el Consejo Técnico de la Especialidad. 

El plan de estudios que comprendía la Maestría era el - 

siguiente: 

Diez cursos semestrales que se clasificaban' en las categorías

que siguen: 
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Pedagógicas ( 6 créditos) 

Práctica dirigida ( 2 créditos) 

Seminarios ( 2 créditos) 

I.- MATERIAS PEDAGOGICAS SEMESTRES

a).- Teoría Pedagógica 2

b).- Didáctica de la Psicología ( general

y especial) 2

c).- Psicología de la Orientación Escolar

y Profesional 1

d).- Psicología del Aprendizaje aplicada al

Trabajo Escolar 1

II.- PRACTICA DOCENTE DIRIGIDA 2

III. SEMINARIOS

Seminario de Psicopatología de la Adoles

cencia. 1

Seminario de la Formación Psicológica

del Maestro 1

Todas las materias eran obligatorias) 

Por otra lado, el Doctorado perseguía dos fines principa

les: Especialización y formación de Investigadores. 

El plan de estudios constaba de 12 créditos semestrales, 

cuatro en forma de seminario. Todos los créditos del Doctora

do eran optatívas dentro de cada especialidad. 

Las especialidades eran las siguientes: 

Psicología Clínica

Psicolog£ a Industrial

Psicología Pedagógica
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Psicología Criminal

Psicología de la Orientación Profesional

Psicología Social

Los Seminarios de Investigación que funcionaban en el - 

Doctorado de la Carrera de Psicología ( Especialidades en Psi- 

cología Industrial, Clínica, Criminología, Pedagógica, Social

y Orientación Profesional) eran: 

Seminario de Psicología de la Adminístración de Personal. 

dos créditos semestrales) 

Seminario de Psicología socioeconómica en la Industria. 

cuatro créditos semestrales) 

Seminario de problemas psicológicos de la industria en la

actualidad. ( dos créditos semestrales) 

Seminario de técnicas y entrevistas psicológicas para la - 

Industria y organización del trabajo. ( dos créditos semes- 

trales). 

Psicoestadística superior. ( dos créditos semestrales) 

Seminario colectivo de Psicología Clínica y Psicoterapia. 

cuatro créditos semestrales) 

Seminario de Psicoanálisis de la Cultura del Mexicano. 

dos créditos semestrales) 

Seminario colectivo de Psicoterapia e Higiene para los ni- 

ños y adolescentes. ( cuatro créditos semestrales) 

Seminario de dinámica de pruebas proyectivas.( dos créditos

semestrales). 

Seminario de " Rorschach" y otras pruebas proyectivas. 

dos créditos semestrales) 

Seminario colectivo de Oríentacíón Vocacional y profesio- 

nal. ( cuatro créditos semestrales) 

Seminario de profesiología y metodología de la Orientación

Profesional. ( dos créditos semestrales) 

Seminario de Aptitudes e Intereses en la Orientación Profe
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sional ( dos créditos semestrales). 

Seminario de Orientación en las Carreras Universitarias

dos créditos semestrales) 

Seminario Colectivo de Psicopedagogía -Psicopatología de la

Adolescencia ( cuatro créditos semestrales) 

Seminario Colectivo de Psicopedagogía ( dos créditos semes- 

trales) 

Seminario Colectivo de Psicología Criminológica ( dos crédi

tos semestrales) 

Seminario de Psicología de la Delincuencia Juvenil ( dos - 

créditos semestrales). 

Seminario de Psicometría de la Personalidad ( dos créditos

semestrales) 

Seminario Colectivo de Psicología Social ( dos créditos se- 

mestrales). 

Seminario de Higiene Mental en la Comunidad. ( dos créditos

semestrales) ( 8) 

En el año de 1967; con la aprobación del nuevo plan de

estudios a nivel Licenciatura ( citado en el Capítulo anterior) 

se modificó la Maestría con un año más y la realización de té

sis; por lo que respecta al Doctorado se imponía dos años más

con su respectiva tésis. 

En esta investigacíón se encontró un plan de estudios - 

perteneciente al año de 1964, dicho programa comprendía las - 

siguientes materias: 

MAESTRIA UNICA ( 42 créditos semestrales) 

A) MATERIAS OBLIGATORIAS: SEMESTRES: 

1.- Psicología General 2

2.- Historia de la Psicología 2

3.- Estadística 2

4.- Psicofisiología 4

5.- Psicometría 1
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A) MATERIAS OBLIGATORIAS: SEMESTRES: 

6.- Psicología Experimental 1

7.- Psicopatología 4

S.- Psicología Infantil 2

B) MATERIAS MONOGRAFICAS

1.- Teoría de la Personalidad 2

2.- Psicología Profunda 2

3.- Pruebas Clínicas 2

4.- Técnicas de Investigación Picológica 2

5.- Psicología Contemporanea 2

6.- Lectura de Textos de Psicología 2

C) MATERIAS PEDAGOGICAS

1.- Toería Pedagógica 1

2.- Psicología de la Adolescencia 2

3.- Didáctica de la Psicología 1

D) MATERIAS OPTATIVAS. 

Se seleccionaran entre la lista que por separado se pre

senta para el año de 55 el número de semestres necesarios pa

ra llegar a 42 créditos. 

Las indicaciones relativas al ordenamiento y seriación

de las materias son: 

Psicofisiología: Se cursará a partir del ler. semestre e - 

incluirá Anatomía Humana y del Sistema Nervioso en el 3er. 

y 4to. semestre. 

Psicopatología: Se cursará a partir del 3er. semestre. 

Estadística: Deberá cursarse a partir del ler. semestre. 
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Constituiran una serie Psicología Experímental, Psicometría

y Técnica de Investigación Psicológica. 

El resto de las materias Monógraficas se cursarán a partir

del 3er. semestre. 

Por medio de las materias optativas se impulsará en este - 

grado las Especialización en Orientación y Selección Profe- 

sional.( 32) 

Con las reformas académicas realizadas en 1971, desapare

ce el Doctorado en Psicología Industrial que hasta dicha fe- 

cha venía impartiendose, debido a su bajo nivel académico y - 

de investigación, por ausencia de Recursos Humanos especiali- 

zados y de Laboratorios. No obstante a la fecha en el Doctora

do que se ofrece en Psicología Social se imparten algunos im- 

portantes Seminarios de Psicología del Trabajo. ( 5) 

Debido a la creciente Industrialización en el País en el

año de 1976, surge un intento por parte del Dr. Darvelio Cas- 

taño y la Dra. Graciela Sánchez Bedolla de crear una especia- 

lidad en " Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos". 

Los objetivos que contemplaba este plan eran entre -- 

otros: 

Formar Psicólogos con alto grado de capacidad para diagnos

tícar y resolver problemas en el área de la Planificación, 

Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Proporcionar a los Psícólogos la oportunidad de especiali- 

zarse en un amplio e importante campo de la Psicología - 

contemporanea; para ejercer su profesión en una forma más

adecuada. 
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Aportar al sistema educativo universitario una necesaria - 

especialidad acorde con los problemas y soluciones naciona- 

les. 

El plan de estudios estaba constituido de la siguiente - 

manera: 

12 seminarios con valor de 6 créditos por semestre ca- 

da uno. Todos los seminarios deberán cubrirse con Teoría y - 

Práctica". 

El alumno se inscribirá en 3 seminarios por semestre, - 

según se exponen a continuación. 

PRIMER SEMESTRE. ( 3 hrs. semana cada seminario ) 

Seminario de Sociología del Trabajo. 

Seminario de Economía Moderna. 

Seminario de Métodos y Técnicas de Investigacígn para

el Trabajo I. 

Más; Lectura supervisada, sin valor en créditos. 

SEGUNDO SEMESTRE ( 3 hrs. semana cada seminario ) 

Seminario de Administración Moderna. 

Seminario de Psicología Organizativa. 

Seminario de Métodos y Técnicas de Investigación para el - 

Trabajo II. 

Más: Lectura supervisada sin valor en créditos. 

TERCER SEMESTRE ( 3 hrs. semana cada seminario ) 

Seminario de Tecnología de la Capacitación para el Trabajo

I. 

Seminario de Problemas Económicos y Sociales de México I. 

Seminario de Sistemas de Planificación y Desarrollo de - 

Recursos Humanos I. 

Más: Lectura supervisada, sin valor en créditos. 
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CUARTO SEMESTRE: 

Seminario de Tecnología de la Capacitacíón para el Trabajo

II. 

Seminario de Problemas Económicos y Sociales de México II. 

Seminario de Sistemas de Planificación y Desarrollo de - 

Recursos Humanos II. 

Todos los seminarios incluían Práctica dirigida por los

profesores del curso. Estas prácticas de campo deberían ser

de por lo menos 6 horas - semana, de las cuales 3 estaban in- 

cluidas en los 3 seminarios ( 1 hr. por seminario), más 3 que

se realizarian adicionalmente, ya sea dentro de las prácticas

de los seminarios mismos o fuera de ellos. ( 6) 

Anexo a este trabajo, incluimos los planes de estudios

que a nivel de posgrado se ofrecen en la actualidad en la -- 

Facultad de Psicología de la U. N. A. M., para dar testimonios

de que no existe ninguno relacionado directamente con el - - 

área del Trabajo. APENDICE A
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III. 3 ESTUDIOS DE POSGRADO QUE SE OFRECEN EN MEXICO SOBRE

PSICOLOGIA DEL TRABAJO. 

Las maestrías que se ofrecen en Psicología del Trabajo - 

son tres, dos de ellas en los estados y una en el D - F. A con- 

tinuación mencionaremos el plan de estudios de cada una de -- 

ellas. 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA INDUSTRIAL

INSTITUCION: Uníversidad de las Américas, Cholula, Puebla

y México, D. F. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

ASIGNATURAS: 

Introducci6n a la Psicología clínica

Teorías de la Personalidad

Psicología Avanzada del Desarrollo

Psicología Social en América Latina

Seminario de Psicología

CURSOS OPTATIVOS: 

Psicología Administrativa

Teoría General de la Neurosis

Investigación Psicológica

Psicología Intercultural

Psicología Industrial ( del Trabajo) 

Teoría General de la Psicosis

Psicología del Proceso de Grupos

Psicología Clínica

Integración de Estudios Psicol6gícos

Capacitación y Adiestramiento de Personal. 

Desarrollo de Ejecutivos

Elaboración de Pruebas Industriales
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Teoría y Técnica de la Entrevista

Relaciones Industriales

Técnicas de Investigación Psicológica en la Industria

Psicología del Consumidor

Psicología Diferencial

Psicología de la Comunidad

Comprensión Psicológica del Matrimonio y de la Familia
Lecturas dirigidas en Psicología

Seminario Teorías del Aprendizaje

MAESTRIA EN PSICOLOGIA LABORAL

INSTITUCION: Universidad Autónoma de Nuevo León

PLAN DE ESTUDIOS: 

ASIGNATURAS BASICAS: 

Metodología y Epistemología

Administración de las Organizaciones Formales

Teorías' Psicosociales de la Personalidad

Sociología del Trabajo

Introducción a la Psicología Laboral

Fundamentos de la Psicología

ASIGNATURAS OPTATIVAS: 

Métodos y Evaluación de Habilidades y Aptitudes

Métodos y Evaluación de Actitudes y Personalidad

Método de Integración y Elaboración de Reportes

Elementos Técnicos de la Administracíón de Personal

Comportamiento Humano en la Organización I

Comportamiento Humano en la Organización II

Couseling I

Couseling II

Teoría y Dinámica de grupos

Técnicasy Manejo de Grupos ( D. O.) I
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Técnicas y Manejo de Grupos ( D. O.) II

Entrevistas

Técnicas de Psicología Laboral

Técnicas de Capacitación

Sistemas de Entrenamiento para la Capacitación I

Sistemas de Entrenamiento para la Capacitación II

Técnicas de Psicología Industrial Aplicada

Derecho Laboral

Teoría de la Organización. ( 24) 
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III. 3. I ESTUDIOS DE POSGRADO QUE SE OFRECEN EN MEXICO AFINES

AL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 

La razón por la cual incluimos en el presente trabajo - 

los planes de estudios que otras escuelas relacionadas con - 

el área de Recursos Humanos, es para dar testimonios de - 

que otras instituciones ajenas a esta área, tengan tanto cur

sos de especialización, maestrías y doctorados, y, que en la

Facultad de Psicología de la U. N. A. M. no existen cursos rela

cionados con el comportamiento organizacional, 
dado que ésta

área nos atañe directamente a los psicólogos, por ser espe- 

cíalistas, en la conducta humana. 

Los planes incluidos, son tanto del Distrito Federal - 

como del interior de la República. En la investigación docu- 

mental realizada no se proporcionó la información de los

contenidos de algunos planes, pero se cree interesante mencio

nar el nombre de estas y la institución que la imparte. 

ESPECIALIZACIONES

ESPECIALIZACION EN RECURSOS HUMANOS : 

INSTITUCION: Universidad Autónoma del Edo. de México. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

NIVEL PROPEDEUTICO: 

Análisis Estadístico

Metodología de la Investigación

NIVEL CICLO BASICO: 

Comportamiento Individual y en las Organizaciones
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NIVEL SOPORTE TECNICO: 

Actitudes y Motivación de Personal

Desarrollo de Recursos Rumanos

Desarrollo Organizacional

Selección, Clasificación y Ubicación del Personal

SPECIALIZACION EN COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

NSTITUCION: Unidad Academica de los Ciclos Profesionales

y Posgrado del Colegio de Ciencias y Humani- 

dades. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

SEMINARIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION: 

ler. SEMESTRE: 

El Enfoque de Contingencia y los Sistemas Sociotécnicos

Comportamiento Personal

Teoría de las Organizaciones

Teoría y Práctica de la Dirección

2do. SEMESTRE: 

Comportamiento Grupal ( Dinámica de Grupos) I

Comportamiento Organizacional

Desarrollo Organizacional

Seminario Optativo I

3er. SEMESTRE: 

Comportamiento Grupal ( Dinámica de Grupos) II

Seminario Optativo II

Seminario Optativo III

Trabajo de Investigación de Campo I
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4to. SEMESTRE: 

Trabajo de investígación de Campo II

SEMINARIOS OPTATIVOS: 

Toma de Decisiones I

Toma de Decisiones II

Métodos de la Estadística Experímental y de Análisis

Diseño de las Organizaciones

Desarrollo Organizacional Avanzado. 

ESPECIALIZACION EN RECURSOS HUMANOS. 

INSTITUCION: Facultad de Contaduría y Administración

Universidad Nacional Autónoma de México. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Análisis estadístico Aplicado

Comportamiento en las Organizaciones

Problemas Políticos y Jurídicos de la Adminístraci6n en

México. 

Aspectos Psicosociológicos de la Empresa

Micro y Macroeconomía

Recursos Humanos y Economía

Seminario sobre Técnicas de Administración de Recursos

Humanos. 

ESPECIALIZACION EN PLANEACION Y RECURSOS HUMANOS

IINSTITUCION: Universidad Autónoma del Noroeste

División de Estudios de Posgrado. 

PLAN DE ESTUDIOS: No incluido. 
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ESPECIALIZACION EN PLANEACION Y RECURSOS HUMANOS

INSTITUCION: Universidad Veracruzana

Instituto de Investigaciones y Estudios

Superiores Económicos y Sociales. 

PLAN DE ESTUDIOS: No incluido . 

M A E S T R I A S

STRIA EN ADMINISTRACION DE PERSONAL

INSTITUCION: Universidad Veracruzana

Instituto de Investigaciones y Estudios

Superiores de las Ciencias Administrati

vas. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

1er. CUATRIMESTRE: 

Contabilidad

Matemáticas para decisiones

Administración y Organización

Análisis Económico

Metodología de la Investigación

2do. CUATRIMESTRE: 

Costos

Matemáticas para decisiones II

Seminario de Mercadotecnia

Seminario de Administración de Personal

Economía para decisione's administrativas
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3er. CUATRIMESTRE: 

Contabilidad

Psicología Industrial

Seminario de Administración de la producción

Organización y comportamiento de grupos
Investigación Organizacional

4to. CUATRIMESTRE: 

Administración de sueldos y salarios

Relaciones Laborales

Desarrollo personal

Desarrollo Organizacional

AESTRIA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS RUMANOS

INSTITUCION: Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dívísión de Estudios de Posgrado en — 

Administraci6n. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

NIVEL INTRODUCTORIO: 

Matemáticas para decisiones I

Contabilidad

Administración y Organización

Análisis Económico

NIVEL DE CONCENTRACION: 

Seminario de producción

Seminario de Mercadotecnia

Seminario de Finanzas
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Seminario de Personal

NIVEL BASICO: 

Costos

Estructura y Comportamiento Organizacional

Matemáticas para decisiones II

Economía Administrativa

Modelos Operacionales

Contabilidad Administrativa . 

INTEGRACION: 

Estrategias v políticas Administrativas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION ( RELACIONES INDUSTRIALES Y

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

INSTITUCION: Universidad La Salle A. C. 

Escuela de Contaduría y Adminístración

PLAN DE ESTUDIOS: 

I MODULO DE PREREQUISITOS: 

Matemáticas Básicas

Computación y Eléctronica

Contabilidad Básica

Teoría y Macro Economia

II MODULO DE CONOCIMIENTOS BASICOS: 

Métodos Estadísticos y Probabilísticos

Metodología de la Investigación

Contabilidad de Costos

Comportamiento Humano en la Organización- 

Economía Empresarial Administrativa
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SEGUNDO NIVEL: 

Investigación de Operaciones

Adminístración de Mercadotecnia

Contabilidad administrativa

Administración de Recursos Humanos

Marco Legal en la Empresa

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEL TRABAJO

INSTITUCION: Universidad Autónoma Metropolitana

División de Estudios Sociales y

Humanidades. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMER CICLO: 

PRIMER NIVEL INTRODUCTORIO: 

Introducción a las Ciencias Sociales del Trabajo

SEGUNDO NIVEL: BASICO

El Trabajo como forma de relación social

Organización del Trabajo

Sistema de Negociación y Decisión

El Estado y la Administración Pública del Trabajo

Estructura y Relaciones Internacionales del Trabajo

TERCER NIVEL: ESPECIFICO. ( UNA A LA ELECCION) 

Empleo y Recursos Humanos

Métodos y Técnicas de Capacítación y Adiestramiento

Relaciones Laborales

Cooperativas

Retribución al Trabajo

SEGUNDO CICLO: 

El Proceso Laboral como objeto de Investigación 1
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El Proceso Laboral como objeto de Investigación II

El Proceso Laboral como objeto de Investigación III

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE DESARROLLO DE RECURSOS

HUMANOS. 

INSTITUCION: Instituto Politecnico Nacional

Escuela Superior de Comercio y Administración

PLAN DE ESTUDIOS: 

Administración de Proyectos de Desarrollo de Recursos

Humanos. 

Desarrollo Organizacional en el Sistema Educativo

Diseño de Programas para la Enseñanza tecnológica en

Latinoamerica

El Desarrollo de la Educación y la Teoría de Sistemas

Evaluación de los Sistemas Educativos en los paises

Latinoamericanos

Funciones de la Planifícación en el Desarrollo de los

Recursos

La deserción escolar en Latinoamerica

La Educación en el futuro

La Educación Tecnológica como elemento del desarrollo

socioeconómico

La Metodología Científica en los procesos psicosociales

de la Educación

Problemática del desarrollo en Latínoamerica

MAESTRIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INSTITUCION: Universidad de Monterrey

División de Ciencias de Humanidades y

Ciencias Sociales. 
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PLAN DE ESTUDIOS: 

Teorías del Funcionamiento de Grupos y Organizaciones I

Teorías del Funcionamiento de Grupos y Organizaciones II

Teorías del Funcionamiento de Grupos y Organizaciones III

Teorías del Funcionamiento de Grupos y Organizaciones IV

Laboratorio de Desarrollo Organizacional I

Laboratorio de Desarrollo Organizacional II

Laboratorio de Desarrollo Organizacional III

Laboratorio de Desarrollo Organízacíonal IV

Laboratorio de Relación de Ayuda I

Laboratorio de Relación de Ayuda II

Laboratorio de Relacíón de Ayuda III

Laboratorio de Relacíón de Ayuda IV

MAESTRIA EN RECURSOS HUMANOS

INSTITUCION: Universidad Veracruzana

Instituto de Investigaciones y Estudios

Superiores de las Ciencias Administrativas

PLAN DE ESTUDIOS: 

ler. CUATRIMESTRE: 

Matemáticas

Estadística

Contabilidad

Adminístracíón

2do. CUATRIMESTRE: 

Micoeconomía

Sociología

Costos

3er. CUATRIMESTRE: ( MODULOS OPERACIONALES) 

Derecho Laboral

Comportamiento en la Organizacíón

Comunicación en la Empresa
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4to. CUATRIMESTRE: 

Técnicas de Investigación

Estrategia y política Administrativa

Seguridad Social e Industrial

Seminario de Administración de Recursos Humanos

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

INSTITUCION: Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Contaduria y Administración

PLAN DE ESTUDIO: 

Comunicación en las Organizaciones

Planeación a Largo Plazo

Diseño y Modelo de Organización

Seminario de Administración

Seminario de Personal

Desarrollo Organizacional

Desarrollo Personal

Administración de Sueldos y Salarios

Psicología Industrial

MAESTRIA DE RECURSOS HUMANOS

INSTITUCION: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey. 

Unidad Saltillo, Unidad Laguna, Escuela de

Graduados en Administración, Unidad Irapuato, 

Unidad Jalisco, División de Admínistración y

Ciencias Sociales de Monterrey N. L., Unidad

Queretaro, Unidad Hermosillo y Unidad Merida. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

CUATRO CURSOS INTRODUCTORIOS: 

Contabilidad
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Organización y Administración

Matemáticas Básicas para la Administración

Análisis Económico

CUATRO CURSOS DE NIVEL BASICO I: 

Costos

Análisis de la Conducta

Inferencia y Pronósticos Administrativos

Computación Electrónica

CUATRO CURSOS DE NIVEL BASICO II: 

Contabilidad Administrativa

Estructura y Proceso Organizacional

Formulación y Solución de Problemas en Mercadotecnia y

Finanzas

Economía para decisiones Administrativas

CUATRO CURSOS DE CONCENTRACION: 

Cuatro cursos optativos de las siguientes especialidades: 

Finanzas, Recursos Humanos, Mercadotecnia. 

UN CURSO INTEGRADOR: 

Estrategia y Políticas Administrativas

LISTA DE CURSOS DE CONCENTRACION OPTATIVA: 

Comunicación en la Organización

Estadística para decisiones Administrativas

Análisis y Diseño de sistemas informativos

Seminario de Adminístración en la Producción

Control de Calidad

Seminario de Administración de Personal

Desarrollo Organizacional ( Recursos Humanos) 

Desarrolla Personal ( Recursos Humanos) 

Seminario de Mercadotecnia
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Análisis de la Conducta del Consumidor

Temas selectos de Mercadotecnia

Investigación de Mercados

Administracíón de la Publicidad

Mercadotecnia Internacional

Seminario de Finanzas

Finanzas

Planeación Financiera

Análisis y Valuación de proyectos de Inversión

Problemas tributarios fundamentales de México

Seminario de Administración de Ventas

Mercado de Capitales

Seminario de Derecho Administrativo

Seminario sobre Empresa y Sociedad

Seminario avanzado de Mercado de Capitales

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE PERSONAL

INSTITUCION: Instituto Tecnológico Regional CD. Madero

PLAN DE ESTUDIOS : no incluido

MAESTRIA EN ADMINISTRACION ( RECURSOS RUMANOS) 

INSTIT.UCION: Universidad Popular Autónoma del Edo. de

Puebla. 

División de Posgrado

PLAN DE ESTUDIOS: no incluido

MAESTRIA EN CIENCIAS ( FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS

HUMANOS) 

INSTITUCION: Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Filosofía y Letras
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PLAN DE ESTUDIOS: no incluido

D 0 C T 0 R A D 0

IOCTOR EN ADMINISTRACION, ( ORGANIZACION, RECURSOS RUMANOS). 

NSTITUCION: Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduria y Administración. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMER NIVEL: 

AREA CUANTITATIVA: 

Estadística Superior

Análisis de los procesos Dinámicos de la Organización

Investígacíón de cooperací6n superior

AREA ECONOMICA

Macroeconomía superior

Microeconomía superior

AREA DE INVESTIGACION EN LAS ORGANIZACIONES

Curso Superior de Metodología de la Investigación en Cien- 

cias Administrativas. 

AREA DOCENTE: 

Seminario Superior de Técnicas Educativas en las disci-pli- 

nas Administrativas. 

SEGUNDO NIVEL: 

Dos Seminarios de Investigación dirigida

SEMINARIOS DE INVESTIGACION. 

Finanzas
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Comportamiento Humano

Mercadotecnia. ( 24) 
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III. 4 EL DESARROLLO DEL POSGRADO EN MEXICO DE 1970 A 1980. 

Los estudios de posgrado en nuestro país, se han incre- 

mentado cada vez más; aunque esto paresca como un gran avan- 

ce, vemos que no lo es ya que la implantación de estos pro- 

gramas nuevos en la mayoría de los casos, no obedecen a nece

sidades reales de nuestro país, esto es que no cumplen los - 

requisitos o finalidades que dichos programas proponen, debí

a que no se realiza una buena investigación de las necesida- 

des sociales y culturales que dicha región demanda. 

Podemos darnos cuenta de esta problemática en las tablas

que nos presenta ANUIES de la distríbución de dichos progra- 

mas, mientras algunos estados se encuentran saturados de es- 

tos estudios, como es el de la regíón del Norte y Occidente - 

de la República y otros las carecen por completo. 

EL POSGRADO DE 1970 a 1980. 

El nivel de posgrado del sistema de educación superior

en México, ha tenido una evolución mayor en la decada de los

70' s. Una de las razones principales se basan en 4 anteceden

tes importantes: 

1.- XII reunión de la ANUIES. ( Villahermosa, Tab., 1971). Uno

de los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión, - 

es la necesidad de crear, e impulsar los estudios de -- 

posgrado en el Sistema Nacional de Educación Superior. E1

objetivo que se propone en dicho acuerdo era que los pro

fesionales tuvieran más oportunidades de actualizarse y

obtener mejor ínformaciSn en la docencía como en la in- 

vestígación. 

2.- La realízación del " Programa Nacional de Profesores". Es

ta fué instaurada por la ANUIES en Toluca, Edo. de Méxi



co en 1971; la finalídad de esta junta con carácter - 

extraordinario, era la de mejorar e integrar el cuerpo

docente de las Universidades e institutos de educación

Superior. 

3.- La colaboración de autoridades, profesores e investiga- 

dores para la implantación de estudios de posgrado. 

4.- Al plan Nacional de educación superior, aprobado por - 

ANUIES en el XVIII reunión ordinaria de su asamblea ge- 

neral ( Puebla 1978). Este plan habla de la creacíón de

nuevas licenciaturas y posgrados através de convenios - 

celebrados institucionalmente. 

Los cuadros qué se presentan, indican las estadísticas

de como han ido aumentando los estudios de posgrado en Méxí- 

co, dividido en sus 3 ramas: Especialidad, Maestría y Doctora

do. 

Número de institutos que imparten estudios de posgrado en - 

México: 
1970 1980

En los Estados 6 67

En el D. F. 7 31

T 0 T A L 13 98

De astas 13 instituciones en total 10 eran públicas y - 

3 privadas, en 1980 62 son públicos y 36 privadas. 

Número de instituciones que imparten cursos de especializa- 

ción en México: 

1970 1980

En los Estados 2 18

En el D. F. 1 111

T 0 T A L 3_ 

79
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De estas 29 instituciones, 20 son públicas y 9 son pri- 
vadas. En 1970 las 3 eran públicas. 

Número de instituciones que imparten estudios de Maestría en

México. 

Número de instituciones que imparten estudios de Doctorado en

México. 

1970 1980

En los Estados X 8

En el D. F. 6 7

T 0 T A L 6 15

En los Estados X 5

En el D. F.( públicas) 4 5

T 0 T A L 4 10

En los Estados X 3

En el D. F. ( privadas) 2 2

T 0 T A L 2 5

1970 1980

En los Estados 5 67

En el D. F. 6 26

T 0 T A L 11 93

En los Estados 4 46

En el D. F. ( públicas) 4 11

T 0 T A L 8 57

En. los Estados 1 21

En el D. F. ( privadas) 2 15

T 0 T A L 3 36

Número de instituciones que imparten estudios de Doctorado en

México. 

1970 1980

En los Estados X 8

En el D. F. 6 7

T 0 T A L 6 15

En los Estados X 5

En el D. F.( públicas) 4 5

T 0 T A L 4 10

En los Estados X 3

En el D. F. ( privadas) 2 2

T 0 T A L 2 5
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Número de Programas de estudios de posgrado en México ( Especial¡ 

zación, Maestría y Doctoratdó). 

Número de programas de estudios de posgrado en México. 

MAESTRIA. 

1970 1980

En los Estados 37 634

En el D. F. 189 598

T 0 T A L 226 1232

En los Estados 27 414

En el D. F. ( públicas) 175 476

T 0 T A L 202 898

En los Estados 10 220

En el D. F. ( privadas) 14 122

T 0 T A L 24 342

Número de Programas de estudios de posgrado en México. 

ESPECIALIZACION. 

1970 1980

En los Estados 7 150

En el D. F. 43 149

T 0 T A L 50 299

En los Estados 7 115

En el D. F. ( públicas) 4'3 129

T 0 T A L 50 244

En los Estados X 35

En el D. F. ( privadas) X 20

0 55

Número de programas de estudios de posgrado en México. 

MAESTRIA. 
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1970 1980

En los Estados 30 456

En el D. F. 94 353

T 0 T A L 124 809

En los Estados 20 287

En el D. F. ( públicas) 84 263

T 0 T A L 104 550

En los Estados 10 169

En el D. F. ( privadas) 10 90

T 0 T A L 20 259

Número de Programas de estudios de posgrado en México. 

DOCTORADO. 

1970 1980

En los Estados X 28

En el D. F. 52 96

T 0 T A L- 52 124

En los Estados X 12

En el D. F. ( públicas) 48 84

T 0 T A L 48 96

En los Estados X 16

En el D. F. ( privadas) 4 12

T 0 T A L 4 28 ( 10) 
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III. 5 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE NUEVOS ESTUDIOS

DE POSGRADO EN PSICOLOGIA. 

Es interesante y de gran ayuda, lo comentado por Juan - 

Lafarga en lo referente al porque implementar programas de - 

grado en Psicología, ya que sus opiniones comulgan con esta

investigación en el sentido de que nunca hay que perder de - 

vista consideraciones para crear programas de posgrado. 

Divide en tres aspectos fundamentales la razón por la - 

que deben de existir programas de grado en Psicología. 

El primer aspecto comprendería la " Justificación" de estos, 

que son: 

a).- Crear programas de grado, diseñados para México que res- 

pondan a nuestras necesidades y demandas, ya que la es- 

pecialización profesional en el extranjero implica un - 

alto costo y no se vincula con las necesidades de nues- 

tro país. 

b).- Contar con estudios de Licenciatura en nuestras Univer- 

sidades que estén respaldados por estudios de grado pa- 

ra que garanticen un avance y consolídación de éstos. 

El segundo aspecto seria; cuales deben ser las característi- 

cas indispensables de los estudios de posgrado en México. 

a).- APERTURA IDEOLOGICA: Tener el criterio abierto a todas - 

las orientaciones y corrientes Psicológicas, con el fin

de enriquecer nuestra disciplina como Ciencia, y

b).- COLABORACION INTRAUNIVERSITARIA; Fortificar los progra- 

mas de grado de las diversas instituciones de enseñanza

superior con el objeto de que puedan contribuir a la - 

formación de investigadores, especialistas y Maestros. 



84

El tercer punto comprende el sistema de aprendizaje para

un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y mate - 

ríales. Este sistema requiere de una mayor responsabilidad y

participación activa de los estudiantes. 

Los programas de grado deben estar caracterizados por - 

una gran flexibilidad que permita a los candidatos a estudiar

dentro y fuera de la Universidad.( 22) 



as

IV. DISEÑOS CURRICULARES

IV. 1 INTRODUCCION. 

La falta de análisis en el diseño de planes de estudios

ocasiona una desvinculación de•1 curriculum y la realidad, -- 

por tal razón en este capítulo, citaremos algunos modelos -- 

curriculares, los cuales nos demuestran la importancia de se

guir una metodología que va desde la detección misma de las

necesidades sociales y tecnológicas de una determinada re--- 

gión, pasando por la definíción de fines y objetivos, hasta

la evaluación del curriculum. 

El proceso de la organización de nuevos curriculos de— 

ben

e - 

ben estudiarse en función de dos aspectos muy importantes: - 

Elaboración y Puesta en Práctica. La etapa de elaboración o

de construcción se caracteriza por ser la de planeamiento y

diseño básico del curriculum; momento en el cual se hace la

toma de decisiones que determinará su naturaleza y su desig- 
nio. Este punto incluye también la identifícación y selec- 

ción de objetivos educativos, experiencia de aprendizaje y - 

la evaluación del proceso educativo. 

La segunda etapa o sea la puesta en práctica, se carac- 

teriza por representar el perfeccionamiento del programa de

instrucción mediante la revisión crítica de los materiales - 

de enseñanza disponible, preparacíón de materiales nuevos, - 

si los existentes fueran inadecuados, selección de las estra

tegias de la enseñanza que luego se someterán a pruebas y -- 

bosquejos de principios y técnicas de evaluación que se em- 

plearán para valorar los resultados. 

Estas dos etapas, pueden darse en forma paralela es de- 

cir no llevando un órden estricto. 
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IV. 2 FUNDAMENTOS DE LA DEFINICION DEL CURRICULUM. 

Los fundamentos del curriculum son los valores, las -- 

tradiciones y los factores que influyen sobre el tipo, la can

tidad y la calidad de las experiencias que la escuela propor

ciona al alumno. 

Para especificar los fundamentos de las definiciones, - 

es necesario dividirlas por etapas diferentes: 

A).- FUNDAMENTOS FILOSOFICOS

B).- FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS. Y

C).- FUNDAMENTOS SOCIALES. 

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DEL CURRICULUM.- Este aspecto - 

lo consideramos importante, ya que si el curriculum constítu

ye el núcleo de la educación y ésta representa uno de los pi

lares de cultura; al determinar el tipo de educación apropia

da para cada cultura, debe considerarse especialmente la fí- 

losofía que ésta última sustentará. De ahí que pensamos que

cada vez que se intente dar una nueva forma de educación; -- 

entendiendose esto a la creación de un nuevo curriculum, sea

importante revisár y analizár la ídeolog£ a que sustenta esa

área o población a la que se pretende enseñar nuevas formas
de educación. 

FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS DEL CURRICULUM.- Esta se refie

re basicamente a la relación que existe entre las teorías -- 

psicológícas con el curriculum; abarcando hechos tales como

la adaptación del curriculum a determinados aspectos psicoló

gicos como por ejemplo: la edad, el interes, necesidades, re

compensas, capacidades, problemas, etc. Podemos dec£ r que - 

los fundamentos psicolSgicos del curriculum son los concep- 
tos referentes a la conducta . humana que resultan de utilidad

para planificar las experiencias integrantes del curriculum. 
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La relación ' se debe considerar desde el punto de vista del - 

desarrollo físico, la conducta, las motivaciones, actitudes

y cualidades. 

FUNDAMENTOS SOCIALES DEL CURRICULUM.- Aquí se estudian

las instituciones y los factores relacionados con la vida so

cial de la cultura; los hechos sociales ejercen gran influen

cia sobre el curriculum, ya que el curriculum de la escuela

sirve a los objetivos de la sociedad. Los propósitos de la - 

escuela derivan en su mayoría de las veces de las presiones

o cambios que ejerce la sociedad en los diversos niveles.( 19) 

IV. 3 ALGUNAS DEFINICIONES DE CURRICULUM. 

Creemos que para poder entender un poco más lo que la - 

palabra curriculum significa, es necesario revisar algunas - 

definiciones de autores que de alguna manera su campo de -- 

acción esta relacionado con lo que dicha palabra significa. 

Harold T. Johnson dice que el curriculum, " Consiste en

la suma de experiencias que los alumnos realizan mientras -- 

trabajan bajo la supervisión de la escuela".( 19) Aunque la -- 

mayoría de los especialistas en esta área están de acuerdo en

esta definición simple, existe otros autores que dan definí— 

iones que detallan ciertos aspectos del curriculum. 

Fernando García define curriculum, " Como el conjunto. de

actividades formativas e informativas rigurosamente sistema- 

tizadas que han sido concebidas como un medio para alcanzar - 

objetivos educativos." ( 14) 

Hilda Taba expresa que " Curriculum es el esfuerzo total

de la escuela para lograr los resultados deáeados en las si- 

tuaciones escolares y extraescolares." ( 40) 
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Manuel Flores F., define al curriculum " Como todo aque- 

llo que se relaciona con la planeación, enseñanza y aprendi- 

zaje en una institución educativa".( 11) 

Una enciclopedia de investigación pedagogica, define al

currículum como: " Toda experiencia proporcionada al niño ba- 

jo la orientación de la escuela. Se trata de un complejo de

condiciones más o menos planeadas y controladas, en las cua- 

les el educando aprende a comportarse. El curriculum prevee

el aprendizaje de nuevos comportamientos, la conservación de

algunas y la eliminación de otros."( 39) 

Una vez analizadas las definiciones anteriores, citare- 

mos lo que para nosotros significa la palabra currículum. - Es

un sistema planificado de enseñanza- aprendízaje que tiene co

mo objetivo proporcionar al alumno nuevos repertorios o re- 

forzar los ya existentes, tanto bajo la supervisión de la -- 

escuela o fuera de esta. 
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IV. 4 ALGUNOS MODELOS CURRICULARES. 

En esta parte, importante en la presente investigación, 

se mencionarán , slgunos modelos curriculares que hacen del -- 

aprendizaje un sistema organizado y eliminan aquellas técni- 

cas en los cuales los objetivos a alcanzar no estan claramen

te definidos. 

Estos modelos estan supeditados a la situación geográfi

ca y al tipo de profesíonistas que se quiera preparar. Se ci

taxon algunos modelos de autores extranjeros así como de na- 

cíonales estando estos últimos encaminados a un Modelo Psico

lógico. 

Se empezará por mencionar un modelo que desde un punto

de vista teórico es el ideal, considerando que en la prácti- 

ca sería dificil realizarlo debido a las características mis

mas que dicho modelo presenta. 

Para Michaelis, Grossman y Scott, los pasos generales - 

para la elaboración de curriculum; consisten en los siguien- 

tes: 

Demarcar un campo de estudio que recibirá preferente aten

ción.', 

Determinar la estructura subyacente de contenidos y proce

sos, y. seleccionar elementos que habran de incluirse en - 

los materiales de enseñanza. 

Planificar secuencias de enseñanza para presentar conteni

dos y procesos. 

Preparar bloques o unidades de enseñanza que permitan pre

sentar las secuencias de instrucción planificadas y dise- 

ñar medios para valorar los resultados de la enseñanza. 

Preparar guías para el maestro, que incluyan estrategias - 

de enseñanza coherentes con los métodos de índagación -- 
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apoyados por los materiales. 

Poner en práctica una prueba piloto de los materiales y - 

proporcionar perfeccionamiento a los maestros a este res- 

pecto. 

Revisar las unidades, los instrumentos de evaluación y - 

las guías, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en

la prueba piloto. 

Poner en práctica pruebas en mayor escala y proporcionar

perfeccionamiento en función afín al problema. 

Revisar los materiales y luego publicarlos comercialmente

para adoptarlos en alta escala y el plano local, y

Proporcionar perfeccionamiento y supervisión en el plano

local para promover el uso eficaz del nuevo programa." ( 25) 

Para la integración curricular, George E. Miller; propo

ne el siguiente modelo: 

Primero, determinar las fuentes de los objetivos, a través

de una auscultación entre profesores, estudiantes, egresa- 

dos y público, acerca de lo que la profesión debe ser. 

Segundo, organización de los objetivos ( de acuerdo al mé- 

todo de Mager) 

La organizacíón de los objetivos segGn el método de Ma- 

ger, consiste en que éstos tienen que estar claramente defi- 

nidos para que el alumno logre la conducta terminal satisfac

toríamente. 

Tercero, formulación del programa, incluyendo: 

A).- La conducta final hacia la que se dirige la educación

B).- El nivel de competencia que debe lograr cada estudian

te. Y, 

C).- Las circunstancias bajo las cuales se debe mostrar - 
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dicha competencia'- ( 27) 

El siguiente modelo es el propuesto por Hilda Taba, el

cual nos menciona los pasos a seguir para la elaboración del

curriculum: 

1.- Diagnóstico de Necesidades

2.- Formulación de Objetivos

3.- Selección del Contenido

4.- Organización del Contenido

5.- Selección de las Actividades de Aprendizaje

6.- Organización de las Actividades del Aprendizaje. y

7.- Determinación de lo que se va a Evaluar y de las maneras

y Medios para Hacerlo. 

El diagnóstico, entonces es un primer paso importante - 

para determinar como debe ser el Curriculum para una pobla-- 

cí6n dada. Las metas generales que la escuela podría perse - 

guir del Curriculum tendra lugar una vez que se haya obteni- 

do alguna información con relación al nivel al cual tales - 

objetivos pueden ser alcanzados por un grupo dado de estu--- 

diantes así como sobre los puntos de insistencia que podrían

ser necesarios a la luz de su exigencia. 

La formulación de objetivos claros y amplios, brinda - 

una plataforma esencial para el curriculum. En gran parte - 

ellos determinan que contenido es importante y cómo habra de

ordenarse. 

La selección y la organización del contenido de un cu- 
rriculum comprende también otros critérios, además de los ob

jetivos, como su validez e importancia, la noción de diferen

cias correctas entre los diversos niveles del contenido y - 

las resoluciones para determinar en que etapa de la evalua - 

ción han de ser introducidos. Incluye así mismo la considera
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ción de las continuidades y las secuencias en el aprenizaje

y los cambios que experimenta la capacidad para aprender. 

La tarea de Seleccionar las Actividades del Aprenizaje

supone algo más que la aplicación de alguno de sus princi - 

pios. Esta tarea abarca ideas sobre asuntos referentes a -- 

las estrategias para la elaboración de conceptos y el esla- 

bonamiento en la formación de actitudes y sensibilidades. Da

do que las actividades se utilizan para alcanzar algunos ob

jetivos, la planificación de estas experiencias se convierte

en parte de una estrategia importante en la formación del - 

Curriculum, en lugar de quedar relegada a las decisiones in- 

cídentales tomadas por el maestro en el aula.( 28) 

Abriendo un parentesis en este capítulo, como ya se ha - 

visto y se revisará en los modelos restantes; la evaluaciSn

del Curriculum es de vital importancia. 

La definición de evaluación que propone Hilda Taba se - 

basa en las siguientes afirmaciones: 

La educación es un proceso que intenta cambiar la conducta - 

de los estudiantes; estos cambios constituyen los objetivos

de la educación. Si bien estos cambios incluyen el dominio - 

del contenido y aún cuando éste dominio se logra en conexión

con el estudio de alguna materia, ellos también incluyen las

reacciones de los estudiantes con respecto a ese contenido, 

tales como las formas de pensamiento o la capacidad de " Sa-- 

ber Como". 

La evaluación es el proceso de determinar en que consis- 

ten estos cambios y de estimarlos con relación a los valores

representados en los objetivos,- para descubrir hasta que pun- 

to se logran los objetivos de la educación. Dado que la con- 

ducta humana es multidimensional, estos objetivos también lo
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son. 

Los métodos de Evaluación comprenden todos los medios

para obtener evidencia valida con respecto al logro de obit

tívos: Test escritos, diversos tipos de registros, observa- 

ciones de la conducta, el rendimiento, diversas clases de - 

productos. Definidá de esta manera la Evaluaciónjconstituye - 

una empresa mas amplia que la de someter a los estudiantes

a test y a calificaciones. Esta tarea comprende: 

1.- Clarificación de los objetivos hasta el punto de descri

bir las conductas que representan un buen desempeño en

un campo en particular. 

2.- Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evi- 
dencia acerca de los cambios que se producen en los es- 

tudiantes, 

3.- Medios apropiados para sintetizar e interpretar esa evi

dencia, y

4.- Empleo de la información obtenida acerca de si los estu

diantes progresan o no con el objetivo de mejorar el -- 

Curriculum, la enseñanza y la orientación. 

La naturaleza de un programa de Evaluación dependen en

Primer lugar, de los objetivos que se tratan de alcanzar y

de las formas en que se les define y, en segundo lugar, de

los propositos para los cuales se utilizan los resultados

de la Evaluación. Cuando mas amplios y complejos sean los - 

objetivos, mas compleja sera la tarea de evaluaci6n.( 40) 

Después de revisar algunos modelos propuestos por auto

res extranjeros, se piensa que es necesario tomar el punto - 

de vista de algunos nacionales y más si estos estan íntima- 

mente relacionados con ls Psicología. 
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El primero de estos es el de Manuel Flores Fahara, Cate

dratico de la escuela de Psicología de la Universidad de -- 

Cohauila, quien sugiere un método para el diseño Curricular. 

En éste se describen los pasos mas importantes así como las

ventajas a seguir al planear el Curriculum. 

Los pasos de la Metodología son: 

1.- Análisis de la Realidad. 

2.- Definición de Fines y Objetivos. 

3.- Definición, Selección y Agrupamiento de Contenidos. 

4.- Diseño del Método. 

5.- Desarrollo y Selección de Recursos Humanos, Materiales

y Financieros

6.- Evaluación del Curriculum

Algunas reflexiones que realiza Manuel Flores acerca del

Curriculum, nos dice que éste consta de tres procesos esencia

les: Construccíón, Desarrollo e Implementación. Donde la Eta- 

pa de la Construcción; la define como el proceso de toma de - 

decisiones que determina su naturaleza y su designio. El Desa

rrollo es un procedimiento para llevar a cabo el proceso de - 

construcción y la implementación es el proceso de poner vigor

el Curriculum producido por la Construcción y Desarrollo. Den

tro de sus reflexiones nos dice también que el desarrollo del

Curriculum es una tarea práctica y no teórica. El esfuerzo se

centra en diseñar un sistema para lograr un fin educativo. 

Después de haber conocido su punto de vista de lo que es

el Curriculum, se explicará en que consiste cada uno de los - 

pasos mencionados en su Metodología. 

1.- ANALISIS DE LA REALIDAD: Este primer paso es de vital im- 

portancia, ya que todo diseño de Curriculum, se debe ini- 

ciar con un análisis real de necesidades, en donde se pla
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nifica el Curriculum. En ésta etapa deberá contemplarse un - 

análisis situacional de naeesidades de la región; en que -- 

estará inmerso el piograma, para que sea una verdadera res- 

puesta a las necesidades de una región o nación. 

Una falta de análisis de la realidad y la creciente - 

fundación de escuelas de Psicología no hace sino crear una - 

enseñanza que no se articula con las necesidades del mercado

de trabajo, ocasionando dificultades en la obtención de em- 

pleo, aunado esto también a la saturación de la profesíón. - 

Todo esto resulta de la inadecuada planeación que debería de

haber partido de necesidades reales. 

Para Manuel Flores esta investigacíón de la realidad, - 

debe de consistir en un estudio de dos áreas: " A nivel de -- 

Macro y Micro Análisis". El Macro Análisis, comprende un es- 

tudio de la realidad social, económica, política y cultural

en la que estará inserto el programa, y El Micro análisis, - 

el cual consiste en un análisis interno de la institución, - 

como las características organizacionales en las cuales se - 

implementarg el programa y se reconocerán las fuerzas ímpul- 

sadoras que se encuentran a favor y las restrictivas. 

2.- DEFINICION DE FINES Y OBJETIVOS: En esta etapa los objé- 

tivos del Curriculum son utiles en la medida que anun - 

cian las características que un alumno tendrá al final - 

del programa. 

Los objetivos generales se deben incluir para que se co

nozcan lo que se desea alcanzar, sin embargo, deben incorpo- 

rarsé también algunas muestras de las cosas más espec£ ficas

que se persiguen. Además de los objetivos, tanto generales - 

como específicos, el programa de acción dará una lógica que

justifique tales ohjetivq.g y el porque seescogen unos obje - 

tivos en lugar de otros. Flores. Fahara, considera que sería
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de mucha ayuda para éste paso tomar en cuenta el " Perfil Pro

fesional del Psicólogo" elaborado por los directores de las

escuelas de Psicología adscritas al CNEIP. 

3.- DEFINICION, SELECCION Y AGRUPAMIENTO DE LOS CONTENIDOS: - 

Por contenidos se entiende, aquellos objetos y temas de

conocimiento y aprendizaje, los cuales reunen dos condi- 

ciones esenciales: que sean objetivos y adecuados. Por - 

objetivo, se entiende, que son una imagen fiel de la rea

lidad, no una distorsión de ésta. Además es necesario -- 

que los contenidos sean revisados constantemente, ya que

si no estan abiertos a ser cuestionados con continuidad, 

no pueden llegar a considerarseles objetivos. La otra -- 

condición es, que los contenidos sean adecuados a la com

prensión del sujeto que lo aprenderá. Manuel Flores nos

dice acerca de esto: " La experiencia ha demostrado una - 

fragmentación del conocimiento lo que ocasiona dificulta

des en percibir los contenidos Curriculares como un to- 

do". 

4.- DISEÑO DEL METODO: Una vez agrupados los contenidos, se - 

hacen necesarios los métodos mediante los cuales se faci

liten experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, los mé- 

todos no deben ser separados de los contenidos. Hay que

mencionar también que el método es un proceso recurrente, 

que da ordenamientos generales con respecto a la interre

lación de los elementos que forman parte del curriculum, 

con objeto de facilitar la llegada de los objetivos. 

En este paso se recomienda que los métodos sean menos - 

racionales y más empíricos, por medio de los cuales procuren

mayores impactos del alumno con la realidad. El servicio so— 

cial, 

o- 

cial, puede llegar a ser un elemento de gran importancia para

el desarrollo de los métodos, ya que además de que proporcio- 



97

naría una cónciencía' social y de servicio a la comunidad, si

se vinculara al plan de estudios y no fuese considerado como

algo aparte, sería de gran valía, ya que el servicio social

integrado brindaría ricas oportunidades de confrontación di- 

recta con la realidad. 

5.- DESARROLLO Y SELECCION DE RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES

Y FINANCIEROS: En este quinto paso de esta Metodología, 

es donde se organizarían y administrarian los recursos

humanos materiales y financieros y a partir de dos cua- 

les el proceso se iniciaría. 

Si se quiere optimizar el desarrollo del plan de estu- 

dios, el recurso maestro es vital, ya que éste está inmerso

en el proceso del desarrollo del curriculum. En lo que se -- 

referiría al alumno de Psicología, es importante que éste -- 

deba ser cuidadosamente seleccionado a la hora de ingresar. 

Por lo que se refiere a los Recursos: biblioteca y laborato- 

rios, se deben hacer especiales esfuerzos en mantenerlos -- 

actualizados en bibliografías, revistas y demás documentos - 

tanto del país como del extranjero, así también como de labo

ratorios bien equipados, ya que pueden ser poderosos auxilia

res para optímizar el aprendizaje además que contribuirían - 

al logro de los objetivos de la curricula.. 

6.- EVALUACION DE CURRICULUM: Esta es una fase importante pa

ra el desarrollo del plan de estudios, ya que por medio

de ésta es como se retroalimentará el curriculum. De es- 

ta manera la evaluación se extiende hacia todo el proce- 

so enseñanza -aprendizaje. En éste proceso se distingue - 

el curriculum y todo lo que ínside en él, como son; la - 

administración, los maestros, los materiales de instrue-- 

ción, programas, bibliotecas, instalaciones, etc. 
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Lo que dice Manuel Flores que evaluan de un curriculum

es: " E1 proceso, contexto, personas y producto". ( 11) 

El siguiente modelo es el propuesto por Javier Aguilar

Villalobos, Catedrático de la Facultad de Psicología de la

UNAM, el cual básicamente va encaminado a determinar el Per- 

fil Profesional del Psicólogo, consistiendo en definir va— 

rias

a- 

rias dimensiones sociales y tecnológicas del ejercicio profe

sional para especificar sus tareas características. 

Con respecto al curriculum de Psicología comenta: " Son

producto del viejo modelo orientado hacia los contenidos que

tiene como unidad la materia o asignatura definida como un - 

campo de investigación". 

Para entender un poco más su pos¡ cíbn es necesario reví

sar lo siguiente: el no comprender los objetivos profesiona- 

les de la carrera, provoca una hipertrofia de los curriculums

en aspectos pocos importantes para el ejercicio profesional; 

tales como exceso de ínformación relacionada con teorías, no

ciones de escasa vigencia, etc. 

Vemos que de esta forma se le da mayor relevancia al co

noc¡ miento de los productos y no de los procesos, por lo que

se capacita muy poco al estudiante para analizar problemas y

resolverlos. Todo esto trae como consecuencia que el entrena

miento que recibe el estudiante en tareas similares o ¡ den -- 

ticas a las que espera realice como profesional, sea general

mente muy deficiente y escaso. 

Por tales razones en este modelo se propone establecer - 

como paso fundamental la determinación del perfil proles¡ o-- 

nal del Psicólogo a partir del análisis de los problemas so- 

ciales y tecnológicos aportados por la Psicología, así tam-- 
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bién como de las condiciones en que desempeñará su actividad. 

La segunda etapa de la elaboración del Curriculum en -- 

este modelo consiste en establecer la estructura de conocí - 

mientos teóricos, metodológicos y aplicados generales que -- 

fundamenten el aprendizaje de las tareas profesionales. 

A continuación se describe brevemente su modelo que con

siste en 3 modulos, que son: 

1.- Básico. 

2.- Intermedio. 

3.- Terminal. 

El modulo básico, tiene como objetivo el presentar un - 

panorama historico del desarrollo de la Psicología, destacan

do sus métodos y diferentes marcos teóricos, haciendo hinca - 

pie en los conceptos y principios que tengan mayor poder uní

ficador y explicativo, analizando de una manera breve sus -- 

implicaciones tecnológicas y prácticas. Así mismo se inicia- 

rá el aprendizaje de las destrezas metodológicas. Otro obje- 

tivo de este modulo es el de proporcionar conocimientos que

sean fundamento efectivo de las técnicas y métodos incluidos

en los siguientes módulos. La duración aproximada de este -- 

modulo sera de tres semestres. 

El segundo módulo, llamado Intermedio servira para com- 

pletar la formación metodológica general del estudiante in- 

cluyendo técnicas de investigación tales como la entrevista, 

la encuesta, el análisis de contenido, la elaboración de -- 

cuestionarios y escalas, así como el estudio de los diseños

estadísticos de investigación básicos incluyendo el análisis

de varianza y regresión multiple, así mismo. se enseñarán las

técnicas de intervención de aplicación amplia, tales como la

elaboración aplicación y evaluación de programas instruccio- 
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nales y de capacitación, cambio de actitudes, motivacionales, 

de modificación de conductas, dinámica de grupos, etc. Su du

ración se estima en tres semestres. 

El tercero y último modulo, llamado Terminal, constará

de secuencias de unidades sobre técnicas específicas y entre

namiento práctico para capacitar al estudiante en la ejecu- 

ción de las tareas profesionales prescritas. Se requerirá -- 

elaborar un sistema de prácticas para lograr dicho objetivo. 

Si se incluye el lapso del servicio social, su duración será

de cuatro semestres. 

Al respecto del sistema de prácticas, Javier Aguílar - 

dice. " Consideramos que unicamente un sistema de prácticas

con éstas características pueden proporcionar al estudiante

un conocimiento preciso de los problemas principales que -- 

afrontan las diferentes instituciones y comunidades, así có

mo de las estrategias para resolverlos. Además constituye

un medio formidable para promover el trabajo del Psicólogo

y ofrecer una nueva imagen de él." ( 1) 

El siguiente modelo es el propuesto por Fernando Godoy

Molina, que consiste en un sistema modular en cual debe par- 

tir de un diagnóstico de la realidad socio- economica en gene

ral y de las carreras a cubrir por el currículum específico
de la carrera en particular, dicho diagnóstico deberá enfo - 

car la situación actual y en lo posible su desarrollo futuro, 

además deberá ser efectuado con la participacíón de profesio

nístas de distintas áreas del conocimiento. En base al diag- 

nóstico anterior, permitirá el establecimiento de prioridades

en los problemas a atender, el tener en cuenta las caracte- 

rísticas generales de la población estudiantil que va a in- 

gresar. Otro aspecto que debgra preeverse es el que constitu

ye los tipos de profesionistas que demandan los empleadores. 



Por lo anterior los encargados del diseño Curricular estaran

en condiciones de especificar los objetivos terminales a al- 

canzar. ( 14) 

Se revisó también una propuesta de Estrategia para el - 

cambio Curricular en la Educación Superior propuesta por -- 

Procoro Millán Benitez, profesor de la facultad de Psicolo- 

gía de la U. N. A. M. 

Esta Estrategia para el Cambio Curricular parte de la - 

concepción de que dicho cambio es un proceso que implica dos

dimensiones fundamentales en la toma de decisiones: Una de - 

carácter político y la otra de carácter técnico. 

Estas dimensiones recorren tres fases, que constituyen

el proceso del cambio curricular. 

A manera de esquema, este proceso se puede representar - 

de la siguiente forma: 
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Las tres fases son las siguientes: 

A) DIAGNOSTICO. 

B) BUSQUEDA DE ESTRATEGIA. 

C) DISEÑO, APLICACION Y EVALUACION. 

De la de Diagnóstico, los factores primordiales que se

tienen que tomar en cuenta son: 

1.- El desfasamiento entre los planes de estudios y las mue- 

vas necesidades de la sociedad en general. 

2.- Las necesidades del mercado de trabajo en particular, y

3.- Los nuevos avances y/ o descubrimientos en la ciencia y - 

la tecnología. 

El objetivo básico a lograr en esta primera fase es pre

cisar cualitativa y cuantitativamente la magnitud de la dis- 

crepancia entre lo que se tiene y lo que se desea. 

En esta fase la mayor parte de las tareas y acciones re— 

queridas son de carácter político ya que se determinaran las

prioridades nacionales, determinación de las tendencias del

mercado de trabajo, de la profesión, demanda de la profesión, 

tipificación del perfil profesional, etc. 

Por otra parte, la funciSn principal del factor técnico

será la de proporcionar los instrumentos técnicos y metodoló

gicos apropiados para obtener la información requerida. 

La segunda fase, llamada busqueda de estrategias tratará

de encontrar el planeamiento curricular que mejor se adapte a

las necesidades de la institución interesada en la reforma o

cambio curricular. 
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Entre los objetivos a lograr en esta etapa tenemos los

siguientes: 

1.- La actualización de los conocimientos científicos técni- 

cos y metodológicos principales para la profesión. 

2.- Determinación de las habilidades, destrezas y capacida - 

des características de la mísma profesión. 

3.- Elección de una estructura o modelo curricular adecuado, 

pudiendo ser este: modular, : tronco común, lineal, etc. 

4.- Determinación de lineas de ínvestígación científica y - 

tecnol6gica partiendo de las prioridades encontradas, y díse

fío de programas de servicio comunitario.. 

5.- Determinación de la organización o estructura académica

por áreas, departamentos, coordinadíones, etc. 

6.- Establecimientos de convenios institucionales con diver- 

sas organizaciones sociales para un mejor y más práctico -_ 

adiestramiento de personal, y, 

7.- Determinación de áreas críticas. 

Tomando en cuenta el tipo de objetivo a alcanzar y las - 

actividades a desempeñar en ésta segunda fase, es de conside- 

rarse que las dimensiones de participacíón política y técnica

deban plantearse de una manera equilibrada, es decir asignan - 

dole igual peso a cada una. En esta fase se realiza una inter

dependencia entre las dos dimensiones. 

En esta última fase, se pretende alcanzar las siguientes

metas: 

1.- Determinación de los objetivos profesionales. 

2.- El diseño de plan de estudios, que incluye: 

a) Estructura del curriculum; secuenciación de las asigna

turas diacronicas y sincronicas, separando las asigna- 

turas básicas u obligatorias de las optativas, las in— 

formativas de las formativas. 
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b) Darle el valor credíctíco a las asignaturas o mate= - 

rías. 

c) Selección de contenidos para cada asignatura. 

d) Determinación de instrumentos, escenarios específicos

y tiempos requeridos para la ejecución de las prácti

cas que cada asignatura así lo requiera. 

e) Eleccíón de las técnicas o métodos de enseñanza más

apropiados al tipo de aprendizaje que el estudiante

a de aprender por cada asignatura. 

f) Elección de la técnica de evaluación más apropiada - 

para cada materia. 

3.- Evaluación del Curriculum. 

En este rubro pueden distinguirse dos dimensiones: LA - 

evaluacíón estructural que está relacionada con la estructu- 

ra o lógica interna del curriculum; esto es: evaluar su se— 

cuenciacíon, objetivos, contenidos, etc. La fuente de infor- 

mación fundamental para que ésta evaluación se realice la -- 

constituye' la ejecución del estudiante durante el proceso en

señanza- aprendizaje. 

Por otro lado tenemos la Evaluación Social del curricu- 

lum que tiene que ver con el grado en el que los profesionis

tas ya egresados de las Universidades puedan responder a las

demandas y necesidades sociales que surgen de la realidad so- 

cial. Esto habrá de ser una fuente de información constante - 

para el ajuste, modificación y( o cambio del curriculum. 

4.- Logística de la aplicación del Plan de Estudios. 

a) Organización escolar

b) Organización de espacios y horarios

c) Organización y distribución del personal académico

d) Organización y distribución de estudiantes
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5.- Determinación de las estructuras Académico -Administrati- 

vas así como la descripción de funciones. 

Por la naturaleza de los objetivos a alcanzar los tipos de

tareas a lograr, en esta parte, la participación de las di- 

mensiones política y técnica a cambiado con relación a la - 

primera fase, teniendo una importancia mayor el aspecto - 

técnico que la política, cuyo rol será solamente la de super

visar. (26) 

Para terminar este capítulo se hablará del modelo pro— 

puesto

ro- 

puesto por Emilio Ribes I. y colaboradores. Este modelo fué

diseñado para aplicarse en la ENEP Iztacala; aunque estuvo

un tiempo llevandose a la práctica en forma experimental no

logró implementarse del todo. Las causas por las cuales no

tuvo el exito esperado son ajenas a nuestra investigación. 

Pero creemos conveniente el mencionarlo ya que sentimos que

es un modelo interesante y útil, además de plantear objeti- 

vos bastante definidos. 

Este modelo está basado en el sistema modular. Este sis

tema, implica la definición de objetivos generales que inte- 

gran longitudinal y transversalmente todas las actividades - 

previstas. Cada módulo esta constituido por unidades que se

programan con base a objetivos intermedios coordinados con - 

unidades símultaneas de los módulos restantes y que se orga- 

nizan secuencialmente con otras unidades del mismo u otro -- 

módulo, en terminos de la complejidad relativa de las activi

dades académicas programadas. 

El proyecto del entonces nuevo plan de estudios contem- 

pla 3 modulos: 

A) Módulo Teórico- Metodológico

B) Módulo Experimental

C) Módulo Aplicado
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Cada uno de ellos define objetivos complementarios acti

vídades diferenciadas, condiciones específicas de aprendiza- 

je y sistemas particulares de evaluación, donde las flechas

describen las formas de interacción de los módulos, y el -- 

área asignada el peso relativo otorgado a cada uno de ellos

en el transcurso de los estudios profesionales .(ver modelo - 
página 108 ) 

Como puede observarse, el módulo Teórico- Metodológico, 

que en el sistema tradicional de enseñanza constituye el nú

cleo de la formación universitaria, se convierte en apoyo a

los módulos fundamentales, el Experimental y el Aplicado, - 

se programan durante toda la carrera, aún cuando en los prí

meros semestres la actividad académica se concentra en el - 

o6dulo Experimental y en los últimos semestres en el módulo

Aplicado. 

Al respecto de éste sistema Emilio Ribes afirma: " Este

Sistema Modular garantiza que no puede haber exceso o caren

cia de información y adiestramiento directo, pues todos los

módulos y sus unidades están definidos en forma integral y

coordínada con base en los objetivos terminales de la carre

ra." 

Se explicaran ahora algunas características propias - 

que posee cada módulo. 

Módulo Teórico- Metodológico.- Este módulo tiene como - 

objetivo proporcionar al estudiante toda la información re- 

querida como apoyo a los módulos siguientes. En consecuen-- 

cia, su contenido está condicionado por el curriculum de -- 

laboratorio y de actividades aplicadas. El desarrollo de es

te módulo incluye: Clases, lecturas independientes, tutorías

y seminarios. 
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Módulo Experimental.- Este contempla una secuencia de áreas

eslabonadas paramentricamente, con hincapie en las continui

dades teóricas y metodológicas, más que en las discontinui- 

dades como ocurre con el sistema tradicional. De este modo - 

el módulo parte de los fenómenos simples hasta los más com- 

plejos, procurando sin embargo subrayar los parametros comu- 

nes y las nuevas condiciones funcionales, que, agregando a - 

los anteriores, producen fenómenos cualitatívamente distin- 

tos. De éste modo, el curriculum se convierte en una secuen- 

ciacíón de fenómenos parametricamente vinculados, secuencia - 

dos de acuerdo con las condiciones funcionales que los defi- 

nen y que integra procesos aparentemente distintos bajo mar- 

cos parametricamente comunes. Esto permite lígar en forma -- 

bidireccíonal la teoría con el laboratorio. 

Módulo Aplicado.- Este módulo pretende extender los princi - 

pios teóricos y las técnicas y procedimientos de laboratorio

a las condiciones naturales de trabajo. Este módulo llena - 

dos funciones; por un lado, garantiza el adiestramiento prác

tico de los futuros profesionales, no como simple agregado

a cursos teóricos, sino como tronco medular de la prepara--- 

ción universitaria. Por otro lado permite evaluar la perti-- 

nencía de los contenidos de los módulos Teóríco- Metodológico

y Experimental. La coordinación estrecha entre los 3 módulos

conlleva a transferir en forma multidireccional las activi- 

dades previstas en cada uno de ellos. 05) 

Concluyendo, dejamos abierta la posibilidad de que es— 

tos

s - 

tos modelos, teóricamente objetivos, puedan llegar a encon--- 

trar problemas al momento de llevarlos a la práctica, como es

el caso del modelo propuesto para la ENEP- fztacala. 
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A" Módulo Teórico- Metodológtco

B" Módulo Experimental

C" Módulo Aplicado
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V. LA INVESTIGACION

La aventura de la investigacíón del descubrimiento de - 

nuevos conocimientos es, la mayor parte de las veces, satis- 

factoria y emocionante; pero la enseñanza y el aprendizaje - 

de la metodología son aridos y chocantes porque resisten al

habito de aceptar como verdadero aquello que estamos acostum

brados y que nos gusta o nos cuesta menos trabajo. 

La metodología puede dar a nuestro pensamiento una madu

rez que no proporciona, por sí mismo, ningún otro estudio. - 

Por esa razón, la metodología es indispensable para profeso- 

res, estudiantes y gente que anhela cultivarse. ( 29) 

Debido a lo anterior, sentimos necesario el dar algunas

definiciones de los tipos de investigación utilizados en el

presente trabajo: la Técnica de la Investígación Documental

y la investigacíón de Campo Exploratoria. 

V. 1 LA INVESTIGACION DOCUMENTAL. 

Según Rosalia Rochstrasser, en la Investigación Docu- 

mental "... se recurre a las fuentes históricas, monográfi- 

cas, información estadística ( censos estadísticos vitales) - 

y a todos aquellos documentos que existen sobre el tema para

efectuar el análisis del problema". ( 18) 

Otra defínición citada en el libro de Técnicas actuales

de Investigación Documental se afirma que..." depende fundamen

talmente de la información que se recoja o consulta en docu- 

mentos, entendiendose éste término, en sentido amplio, cómo

todo aquel material de índole permanente; es decir, al que -- 

se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento

o lugar sin que se altere su naturaleza o sentido, para que - 
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aporte información o rinda cuentas de una realidad o aconte- 

cimiento. 

Las fuentes documentales pueden ser, entre otras: docu- 

mentos escritos, como libros, periódicos, revistas, actas no

tariales, tratados, encuestas y conferencias escritas, etc., 

documentos filmicos: documentos grabados, como discos, cin- 

tas, cassettes". ( 7) 

Arío Garza Mercado define a la Investigacíón Documental, 

la que se caracteriza por el empleo predominente de regis- 

tros, gráficas y sonoros como fuentes de información. Gene— 

ralmente

ene- 

ralmente se le identifica con el manejo de mensajes registra

dos en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se aso

cía con la investígación archívista y bibliográfica. El con- 

cepto de documento, sin embargo, es más amplio, cubre por -- 

ejemplo: micropeliculas, microfichas, diaposítívas, planos - 

discos, cintas y peliculas". ( 13) 

Para S. Enrique Hernández..." la Investigación Documental

es una técnica que aprovecha los testimonios de objetos, ima

genes, escritos y grabaciones". ( 17) 

V. 2 INVESTIGACION DE CAMPO - EXPLORATORIA. 

Jorge Padua, en su libro, define a los estudios de campo

exploratorio como aquello que ..." son predominantes en áreas

o disciplinas en donde las problemáticas no están suficiente- 

mente desarrolladas de manera que el investigador tiene como

piopósito ganar familiaridad con la situación antes de formu- 

lar su problema de manera específica. En las ciencias socia- 

les, donde las teorías no están formuladas en forma precisa, 

los estudios exploratorios son necesarios para la precisión - 

o examen de profundidad de algunos de los supuestos de la -- 
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teoría; para la construcción de esquemas clasificatorios pro- 

visionales, para detectar algGn modelo aún no formulado en -- 

forma explicativa, o bien para facilitar la generación de al- 

gunas hipótesís que serán puestas a prueba posteriormente con

algún diseño explicativo". ( 28) 

En el libro de Técnicas actuales de Investigación Docu- 

mental. Se explica que la Investigación de Campo..." es aque- 

lla en que el mísmo objeto de estudio sirve de fuente de in- 

formación para el investigador. Consiste en la información di

recta y en vivo, de cosas, comportamientos de personas, cir - 

cunstancias en que ocurren hechos; por ese motivo la naturale

za de las fuentes determina la manera de obtener los datos. "( 7) 

Retomando a Arío Garza Mercado, afirma que la Investiga- 

ción Exploratoria..." sirve de base para la Investigación -- 

Descriptiva, tiene como objeto familiarizarse con el problema

de estudio y seleccionar, adecuar, perfeccionar los recursos

y los procedimientos disponibles para una investigación poste

rior". 

El trabajo de campo también lo define ...' como las for- 

mas de exploración y la observación del terreno, la encuesta, 

la observación participante y el experimento . La primera se - 

caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio, 

la encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y es- 

critos de personas vivas, la observación participante combina

los procedimientos de las dos primeras. En ocasiones, el ob- 

servador oculta su verdadera identidad para facilitar su in— 

nersión en el fenómeno de estudio y la comunicación con los - 

afectado. 

El trabajo de campo se apoya en los documentos para la - 

planeación del trabajo y la interpretación de la información
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recolectada por otros medíos. 

Cuando la Investigación Documental precede a la de campo en

la relación que medía entre los estudios exploratorios fren- 

te a los descriptivos, se reduce al mínimo el peligro de du- 

plicar innecesariamente los trabajos".( 13) 

Los estudios de Campo según Susan Pick..." trata de es- 

tudiar un determinado grupo de personas para conocer su es- 

tructura y sus relaciones sociales. Su principal caracterís- 

tica consiste en que se realiza en el medio natural que ro- 

dea al individuo, y puede o no ser experimental. Los estudios

de campo pueden ser muy variados y a diferentes niveles: des- 

de el nivel puramente descriptivo, con las características un

estudio de tal naturaleza, hasta un estudio experimental muy
controlado. La ventaja principal de este tipo de estudio con- 

siste en que los resultados se pueden generalizar a la pobla- 

ción, en caso de que la muestra sea representativa, dado que

la investigación se lleva a cabo en el lugar donde se mani - 

fiesta el fenómeno. Por otro lado, tienen la desventaja de - 

carecer de un control de variables, y si lo hay, es muy limi

tado." 

A los Estudios Exploratorios los recomienda..." cuando - 

el investigador se enfrenta a un fenómeno poco conocido para

él, o a un fenómeno que no se ha investigado previamente o -- 

que no tia sido estudiado en la poblacíón específica de inte- 

rés para el estudio. La finalidad que persiguen los estudios

explotarorios consiste en auxiliar al investigador tanto para

definir más concretamente el fenómeno, como en la manera en - 

que debe realizar el estudio."( 30) 
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VI. METODO DE INVESTIGACION

VI. 1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

El objetivo de la presente investigación, fué detectar

mediante un cuestionario; aquellos temas o asignaturas posi- 

bles que pudiera llegar a contener un plan de estudios a ni- 

vel de posgrado en el grea de Psicología del Trabajo de la - 

U. N. A. M. 

VI. 2 DETERMINACION DE LA MUESTRA. 

El total del universo se determinó utilizando a psicólo

gos egresados de la Facultad de Psicología de la U. N. A. M., y

que pertenecieran al plan de estudios de 1971 a la fecha, ha

biendo cursado el gra del Trabajo. 

El universo abarcó a profesionistas que laboran en el - 

sector público, privado e instituciones de crédito, con el - 

prop6sito de aglutinar información general de las carencias

existentes en el ámbito laboral según el giro de las diferen

tes empresas. 

El total del universo fué de 120 encuestados divididos

de la siguiente manera: 

1. SECTOR PUBLICO; ENCUESTADOS

1. 1) Ejecutivo Federal 16

1. 2) Descentralizadas 13

1. 3) Desconcentradas 14

1. 4) Paraestatales 12

2. SECTOR PRIVADO

2. 1) Comercial 15

2. 2) Servicios 15

2. 3) Transformación 18

3. INSTITUCIONES DE CREDITO 17
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VI. 3 TECNICA DE MUESTREO

La muestra se obtuvo a través de la técnica llamada " bo

la de nieve", la cual consiste en construir una lista o una

muestra" de la población especial mediante el empleo de un

conjunto inicial de miembros informantes.( 21) 

La primera lista se adquirió mediante los directorios - 

existentes en la Asociación de Psicólogos Industriales. -- 

A. P. I.) 

Al empezar la aplícación de los cuestionarios se les pi

dió a los encuestador, dos referidos que contaran con los re

quisitos señalados con anterioridad. 

VI. 4 MÉTODO DE ENCUESTA

Para la obtención de la información necesaria para el - 

logro de los objetivos fijados en éste trabajo, se decidió - 

el uso de entrevista directa por medio de una platica intro- 

ductoria y el llenado del cuestionario. 

VI. 5 RECOPILACION DE PREGUNTAS

Para obtener el cuestionario final, se recopilaron pre- 

guntas encausadas a la obtención de información para lograr

el propósito antes señalado . 

Las bases establecidas para el diseño de las preguntas

fueron: 

a) NGnca perder de vista los conceptos establecidos por la - 

Ley Orgánica de la U. N. A. M., referente a los Estudios de

Posgrado, siendo los mismos tanto en la A. N. U. I. E. S. cómo

en la S. E. P. 

b) Que fueran preguntas semi -dirigidas para que las encuestas

pudieran vertir de una manera más amplia sus ideas. 
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VI. 6 ELECCION DE REACTIVOS

El siguiente paso fué discutir las diferentes preguntas

obtenidas, con el fín de buscar planteamiento de las mísmas; 

que fueran entendibles, que permitieran obtener la informa— 

ci6n

nforma- 

ción deseada y que hicieran interesante la. resolución del - 

cuestionario. 

Una vez que se llegó a la unificación de críterios, se - 

diseño un cuestionario piloto que cumpliera con los objeti- 

vos establecidos. 

VI. 7 PRUEBA PILOTO

Se llevó a cabo la prueba piloto con 10 maestros de la

Facultad de Psicología del área del Trabajo de la U. N. A. M., 

así también a 10 profesíonistas de la misma área, que labo- 

raran en los 3 sectores en los que se divídió la población

con el fin de validar las preguntas, para comprobar si cum- 

plian con el objetivo propuesto. 

VI. 8 CUESTIONARIO DEFINITIVO

Una vez cumplido los pasos anteriores, se llegó al cues

tionario definitivo ( anexo b), el cual consta de 9 preguntas, 

de las cuales, 7 son abiertas, una mixta y una cerrada. 
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VII. MANEJO E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Para llegar al análisis de los resultados con mayor ob- 

jetividad y precisión, se siguieron los siguientes pasos: 

1.- Una vez contestados los 120 cuestionarios que integran - 

la muestra, el primer paso fué agruparlos por sectores, 

obteniendose as¡, que en la Iniciariva Privada contesta- 

ron 48 Psicólogos, en el Sector Público 55 y en la Banca

17. 

2.- El siguiente paso consistió en clasificar los cuestiona- 

rios por giros, encontrandose en la Iniciativa Privada - 

dentro del giro se servicios 15 encuestados, en transfor

mación 18 y en comercial 15. 

En el Sector Público dentro de las desconcentradas encon

tramos 14 encuestados, en las descentralizadas 13, en las

paraestatales 12 y en el Ejecutivo Federal 16

En las Instituciones de Crédito, detectamos 17 encuesta -.- 

dos como ya lo mencionamos anteriormente, tanto en el Sec

tor Público como en la Iniciativa Privada, haciendo notar

que el proceso de encuesta fui terminado antes de que la

Banca fuera nacionalizada, valiendose así ésta clasifica- 

ción. 

3.- Este paso consistió en vaciar los datos en listas especi- 

fícas; se procedió a anotar las materias propuestas por - 

los encuestados dentro del Sector, giro y nivel de posgra

do que correspondiera cada caso, así como su frecuencia

y su secuenciación, obteniendose 8 listas a nivel de espe

cializacíón, 8 a nivel de maestría y 8 a nivel de doctora
do. Estas listas se presentan a continuación. 
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SECTOR PUBLICO NIVEL: ESPECIALIZACION
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Des .". Orgeniucts+l 3a 12 21

Psicológicas - 2 1 1
6. btivaci6n en ei Trabyg 2 1 1

6. Organitacidn 1 1 0 Programacldn de Ambientes 1~ 

Program.' do IMucción 1 I 0 n1K 1 2 0

Segurld. d e 10,~ Rnduszrfel
Técn11a1 4 MIlidn del

1 1 0 An311s i. de Puerto, 
Inter+eddn en e1 Tr. bjd 12 22 00

Ducepelo laboral I 0 1
Comwicactdn
Análisi, Facteriai

1 0
1 0 11

7. T_ f+ d. le OrganizaclM
Administrac lóa de Empras+. 11 11 00

El- cl 1" re Pruebel Laboralas
V+ lu. c Tón de PUMtos

l 0
i 1 10

Oesarrrvl lo Lerenelai
Sociologf. IMuatrl+l 11 00 1i

Pot iticoa Y lurfd'" Anil lsii flmncf aro 1 0 1
d, O1. saade 1, Admf ni zt- ncidn M IlEalu
Teorf, dt Ia organizaclh

1 0

1 0
1 I. tigacidn EraiwtivaP1m Grrcr+-Yltl+ 

6áln. s

1

I 000 iI
1
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INSTITUCIONES DE CREDITO NIVEL.: ESPECIALIZACION

MATERIAS SECUENCIACION

F si (f) no( f) 

1. R aneación y Formación de
Recursos Humanos 6 2 4

2. Desarrollo Organizacional 5 4 1

Organización y Métodos de inves- 
tigación Psicológica en la Indus-. 
tria 5 2 3

3. Capacitación y Adiestramiento 4 2 2
Programación de Ambientes
Laborales 4 1 3

4. Análisis y Evaluación de Puestos 3 1 2

S. Reclutamiento y Selección para
Ejecutivos 2 1 1
Capacitación Para Ejecutivos 2 2 0
Evaluación de la Capacltacíón 2 1 1
Administración de Personal 2 0 2
Relaciones Laborales 2 1 1
Assesment Center 2 1 1

6. Aspectos jurtdicos de la
Capacitación 1 0 1
Formación de Instructores: 

Internos y Externos 1 0 1
Administración 1 1 0

Los Canales de Comunicación

en las empresas 1 0 1
Computación 1 0 1
Aspectos importantes de la
Contabilidad 1 0 1
Dinámica de Grupos 1 1 0

Programas de Incentivos y
Motivación 1 0 1

La Calificación de fritos y
su aplicación práctica 1 0 1
Técnicas de Detección de pro- 
blemas de Personal 1 0 1



INICIATIVA PRIVADA NIVEL: MAESTRIA

GIRO: SERVICIOS

MATERIAS

1. D-1•rr0110 de Recursos n-- 

2. Consult. 11. Est, rna

3. Capdcitacibn Y Oesarrrol l0 M

Personalhsarrrollo OrypniiacioMl
EryOnnafa

1. SI diotos
Orya........ Y NétodOs
Ley Federal del crawio
Relaci— LaM. Iis
iécni cxs de Imntigac7dn
rn Pstcoloyta Indus trl al

S. Hist - fa de la P51, 0109%

III., Adnii nistraclán NOde— 
Adninistración nr Ouietivos
alotivxcian rn el Tr: aaig
01se10 de Cucst {oiurim
Crea tiVid. d
Mercad. tecnia

Gapacitación a esppsai -- 
nacos Di rec [ i vOs
rrnría

tive
Im es [ l gacidn Xp- 

acional

SECUENC TAEJON

F si( f) no( F) 

S A 1

2 2

3 1 2
7 1 2
3 2 i

i 1 I
2 0 2
2 i 1
2 0 2

2 2 0

1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 I
L o 1
I o 1
L 1 0

i 0 1

1 1 0

GIRO: TRANSFOIUNCIOR

2YHnl 

1. Oesarrollo Organiaaci<M1
raAdministció. da Personal

2. Métodas de imestigacibn
Psfcpl agica en la Indun, I. 

3. R. 1 el—, Laóomin

Administraclón de Eetrmas

Cs, ., lá. 
m 1.` ogf. Eaplrim. r., 

Pngramacibn de Ambientes
L~.]. s

S. Téc. icas de EW - 16. da¡ 

lb'Des mpeAoL1. cián ! iMentivos pin
1Se trabs3oSeci0f0gfa Cosgrada

OratorfaOerccM d! 1 Trawlo
Esadtsnn

Lalí

pol• 
L, , u

P0ncia
1c A Imestl- 

Segurn
ad 0O11194 rn MEsiro

Seguridad ! IIis 0Nueras Técnicas de GMcih- 
ción Y fenfón
AMlisi1 al

no~ Cl - ti(¡. 
Nereal. tecnia

Adminis tde I tI

miecfws
b,`. os h Imestlga<iNsObro ActitW[ s

Ticnlros 1! Olagnh tiro Ce

Axb fd L s̀eoEjecufAMucelár de CJ erArtivoi

01Msl ce d¢ Gnrpos% 

GIRO: MIRCIAL

MATERIAS

1. Desarrollo de Recumos H~ ms

2. Oesarrol lo Organizacional

Rémadotecnis Y Publicidad

3. Capad [ dei an de pmme.) 
Técnica[ Y. 11étWOs de Investiga - 

16n en la Incus tría
Desarrollo lodos trial

1. AMlisis Oryanita<loMl
Motivac[ dn

Dl : 1. de GnposDesarrollo de Ejecutivos
Derecho Laroni

S. Selrncibn de pen - 1
Evalute, da de' personal
Admf ni 1t, ón Integral

ucfón

EconmfaFinanzas Técnicas Ps icalógieas apli- 
ca das a la M lnistndao

Seninario deeMercados Capt [ RIMA
Soni olcgfa Industrial
Farracián de EoulpOs de TmUjo
Selección de Altos F- jecutivos
A. Sñtsls de Grupos

F

a

9

3

3

22z2i
1

111
t1
1

1

izo

2 2
3 1

2 1

2 1
0 3

2 0
12

1 1
l I
I i

1 0
0 1

1 0
0 t
0 t
0 1

0 1
0 l
l 0
0 l
1 0
0 1
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SECTOR PUBLICO NIVEL: MAESTRIA

GIRO: DESCENTRALIZADAS
GIRO: DESCONCENTRAW

MTERIAS SECUEIICIACI0N

MTERIAS SECUENCIACION
F s1( P) na( I) 

F si( f) f) 
impas s 3 1

1. Gwt1uc10n y 4dlHtranleam 5 T 3 1. THrfa y Oinlm; u de
PHagogf, de la Gseñama

2. Tdcnius de Imes tigaci6. M 2. Desarrollo Organizacional 7 0 3

PS lcgl ogfa a., Trawjg 3 1 Invastigación y Netodologfa 3 1 Z

3. Administrecldn de Enprous 3 2 1 Siedica.. c Psi co16g1 ca
7 1 j

NVH, S Td<nices de ImHt1- 

g. cibn H Psiulogla 3 I j

nvestigacldn

u tikuftrla 3 2 I

d. Técnicas de Admón. de Personal 2 0 3. AMIísisTnbsjo la ejecuciónMel2 0 2

Ap yC' aidócticos en 1. C. P.- 2 1 1
TFcnl cas de localiucl dn de
Droblem, s en el Traba{o T 1 1

TErnitas Pedagógicas M la
wn< fón del PI DaMm 2 2 p

Els"
ic6 Audiov( lualesy el praesopnod

i I 1

S. Adalnistracidn de la Prodacido 1 1 p

ctio
de Productirid. du 2 0 2

Prousos Admi ni streti 1. 1 y 1— A• Gpaci tecibn y AdiestrenlMm
Puncionales 1 0 1 M el Trabajo 1 1 0

Dasarrollo Geroneial

RelacioneIndustrlelef

3 11 O0 Desarrollo laboral

OldícHce General 11 O0 I1
Organlzación y Mdtod, s 1 O 1 1. 17,vcción a la Psic. 115a
Ptcologfa Diferoncial 1 0 1 del trabajo y su ense6anxe l 0 I

Ngas en les Técnicasuevos enfo

dc Ereluaci ón de la Gpaciuc+dn 1 O i
Si. teros dr Cmanlcac iM
5~ Político y Eco~ c@

1 1 0

Esudfst+u 1 1 0
de I1Esi cq
SMinaria de 1 0 1

Psicplogu delDrbcaso Hp
grupot t 0 I

Tri1LH M UCEG 1 0 t

GIRO: PARAESTATALES
GIRO: EJECUTIVO FEDERAL

MTERIAS SECUERCIACI

MTERIAS Sf( f) 

f-(

f)

ACIQN F 11( 11 f

F sl( f) m( f) 
1. Técnica de Imestigación M

1. 76cnius de ImestSgaciM

Pi+cglogfIMustrlal

AMüysls y Ewlwcidn de PMtta d1 f1 20
n Psicpl ogfa lndustm. l

2. Pedagogla 3 1 2
Progranación de Ambientes, 

A 3 1 d! AAOyo M le GW- Laborales ttdta<16n 3 I 2

2. Pe0egogfa 3 1 2 la Fneión del psicólogo M

T6cn5ca y Manejo de Gfuws 1 2 el Sector Pdbtieo 3 0 7

Selecció. de Personal Sin- 
p 3. Progranecim M AmDlenms

diulized0
t. mna( H 2 11

3. EstaditNu 2 0 2 Instrvcctbn Progranada 2 2 0

La Apl t: ación prlctiu de IH basa— II. da Personal 2 1 1

ut—.es tl Dos de Taa0i fu 2 1 1 e. T. f. m la Organtuctdn I 1 0

d. t creer. Psttol opla bietada 2 1 1 5. 1. 1091, 
A. t NI. gfanindutrit 1 0 I

A. Míll Exparinanbl de la Sonln. rlo de In -, ti." lón re- 

I. 1 1 0 1 Kiona0o con la ortenucl4

El Esueo y . 0 AMintstncide
r di, ldwl de 1H Trebajedores 1 0 1

Pabl lu
T— M detltones 11 11 00

ai. ñ. s de Y. I j0

Reclutstenm y 5eleutbn
1 0 1

Dosarr0110 de la Eduncldn 1 0 1 de Personal 1 1 0

Teorí. de 51st~, públicos

Aspectes leg. l es da la Adtle. 
1 0 1 Relaciones Laborales

Capacitación de Personal 11 1110
públ la 1 1 0 T., f. Org. nizacle. 1 1 0 1

TE - C., de Detección de Nese- Imestigaci6n Organiiacional 1 0 1

sidades para la GpatiuClM 1 1 0 Estr. tegus y pulfttus AM- 
leaws Sele< mt en Pflulogla
Sis~ 1 a. prodac+dn 11 00 l1

istnti— 

Refonittracldn iratt, a
11 00 11

Refona+ Amutterattu 1 0 1
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INSTITUCIONES DE CREDITO NIVEL: MAESTRIA

MATERIAS SECUENCIACION

F si (f) no( f) 

1. Métodos de Investigación en
Psicología Industrial 4 3 1

Planeación de Recursos Humanos 4 2 2

2. Admén. de Recursos Humanos 3 2 1

Desarrollo Organizacional 3 1 2

3. Programación de Ambientes
Laborales 2 2 0

Admón. de Sueldos y Salarios 2 1 1

Relaciones Industriales 2 0 2

Relaciones Laborales 2 1 1

Ergonomfa 2 1 1

Investigación y Valoración de
nuevas Técnicas de Capacitación

y Selección 2 2 0

4. Teoría de la Organización 1 1 0

Detección de Necesidades 1 1 0

Aspectos Humano de las
Organizaciones 1 1 0

Sociología 1 1 0

Capacitación para Ejecutivos 1 0 1

Administración Avanzada 1 0 1

Actualización en Tests Psi- 

cológicos 1 1 0

Contratación de Personal 1 0 1

Relaciones Humanas 1 0 1

Sindicatos 1 0 1

Informática 1 0 1

Aspectos Administrativos para

el empleado Bancario 1 1 0
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INICIATIVA PRIVADA NIVEL: DOCTORADO

GIRO: $ üí!CIQS GIRO: ~¡ AL

MMJAS YCOE LACIOA I1IlMAS S@ERCIACIDN

r ttlrl m(f) r + I( f) nU) 

1. me~¡. y Pul lclób 1 t ! 1. Tkntcat de Im. ttl9acidn • P14- 

E. odf. tlu 3 1 ! u4 • la ps1< ol ogf• eel iraó•Jo 2 z

Ownelle d. R— a. Munms

Imntig. c+ dn ee Capat/ a, lM
1 1 0

2. 1111. 1, d. Slstaee Maón - h9ut

0— li. y p1— Om m C.- eearrera 3 2 I

n. 2 2 0
Oes• Ilo Organt zaclrml apl+ o

La lwcla. d. l Coo. ultor el - d, . 1. vpu<n. y Meeiam Ia0uf• . 
en de L, Orqutiactans 1 1 2 tHa z 2 0

raola, m fl. not+m d. Recpe- 

2. Ad. tnittncldo Mod— L 1 1 tnIW.tw. 2 1 1

Sptidor 1 bl• rms 2 2 0 A--- ece— Nt de tn4nen- 

Teori 1 d< Inresti9radn
a htwle9fa lee t rial 2 2 0

1M eDti<ad• s • 1 Móimu 01 - 
gmiLcloml 2 2 0

Mrt it—, e., Desa — 1 l. 
E<aad. lw e. né. ico 2 0 E 3. Evalwcldn de Conos de Capec+- 

ElOb. rrollo de Recznos
Mr,mt en lat pedl . Au E. 

tmtdn 1 1 O
Ffl del mrtulento m - 

prws i 0 ! nm en . 1 tre" Jr 1 0 1

Oearnllr Oryanlz. clrn. l
C. Dfluelón de Mérl as

2 i 1

1 1 1

p. bi, c; d•, 

Ar:,,.
d. 

S1. t<m, de WIldos y 9aiana. 
1 1 0
1 0 1

sll~ e Cente. las 2 0 2 T. orta Organix. ctonat
hitftcac+ón de Méritos

1 O i
t D 1

3. BM: tolagh IMpstrlel 1 0 1 Aapmtos relact......... ei

R6. Ims141- 140#141- 140y .< rsan. 
1 0 1
I tl I

D. arrolio Gennci
1—' am beptatión del

1 t 0

p, o0raea d. Incenti s. s .. al yer- b  dy~ am— 1 0 I

1Siml cal Poder

0..< r dentro derucWn b

t I 0

asu
Bpur e M1- 

gt .M

1 . s Organit. d. 
O l hiwlpgf. Etaibg/ ca I 1 0

R. penvcláp d< lasT.M1: 1 a Ltdenzgo 1 1 0

tnbajos r ratl, f•cc+M te . l
e Utllteeees l I 0

cecefaf
de M

11apit- 
td, del de pueaas

Mólsu. 
1 0 1

M. óyoateM a vrtaee., p, tcrldgl c• a

Aitsl: 
at uwmtiveo en et

d. peW.. ma< rr, .: tains 1 1 0 tnG. lo 1 d

0110: ~ SEORMACIOM

IlATERIAI SEO Mer

i tt( f1 b(f

1. Tknl b Imnt19• cf dn
Ayd. ezad• 2 2
0- 1 1. Organizacionai a 2 2

2. E. Wfstia Ay — 3 1 2

I. GWd. rizactdn oe
hlwiógic• e 2 3 0

u hi to 1 N fa c— aeelr ee Ort. n- 
tecldn < e 1. Act, nid. c Lamral

t ptioiwo czwr Consul mr a
1 O

los nl ede. anrrevrial es 0i1f• MtralMlwM" 11 l 0
tit,o/ fa

1Inert
1 0

1 t 0

Leetlepulsl< etgfa I 1 0
Selo[ pnpareM 1 0 1
Tanpiuc+dn

Itlrac11M
t 0 I

d< un— 
L.. pllc• Hdn d< los T.— . n. 1

1 Ó 1
1m L. mnl
0. Mrn110 m Mcunot Mara, 

1 0 1

I. raz. dm l 0 1
IA. rtWolwla par. la Imes tigaclón

6 ca en t. lneustrle 1 I 0e. lJr de Mer+ tos 1 0 ! 
E. M.Cctónwlua<lón Tknica ae penonal
T- ett Sele<WS en 3lcolwfa

1 0 1

Allnlsv.<6n
an / i n. era 1 1 0

99, Ir. C, M- d. i Ele - 0. 1 1 p
Mlllsl, Tr• ns. Cli—acclori m las

11
i 0 1

1, 

AtEu . . ep~ te, l d. 1. Lan• óuoa M at aMblente nWni 1 1 0
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SECTOR PUBLICO NIVEL: DOCTORADO

ARO: DESCENIRALIZAOAS

C2RO: OESCmCENIRA10,5

SECUENCIACIOX MATERIAS SECUENCIACION
ARTERIAS

E st(/) no( Ij F si( f) no( f) 

1. Imestfg+cfdn de ProcedfelentK: 
1. Técni< as de ImestigaclM

M Psicplogfa IMKLH. i e 2 2 teorf. y prácttce
Desarrollo Oe9anladeal

7 2 1

2. Oesarrol1. Organlz. tlarl J 0 Liderazgo y SUKi isibn de P— 
nese, nese, 3 i

2 I I 51— ATatnlstntirK en el
3. Wd1 toYla AdainlstntiR

Oerecbo Labon) 2 3 t Sector Públic. 

Asa<los Jurfelms de las Fxpre- 
3 2 1

Aprosieccib. de sis~¢ 
i 0 2 Ks 3 0 7

Públ icor
2 1 1

Fr9oim. Ta Apl icada
AOpinlstrali6n y Of— tm 2 0 2 2. Reblienes IndustH. l. 

De — llo Gerencia, 22 12 10
4. Saci olagfa de la Adeón. I 1 0l

ProcKos de Plane. ci6n

Ca11f5caHón de XéritK y . K
2 0 2

Ad,e nistrac idn u_. 111 00 1 e M ei ANblente La- 
Organiza< i ón Y Nétod., 

A ñ. de Expresas G~- 01 1

usiaas

Mw Mfog.. dell. mnints - 
2 1 1

ta1K

Psirnl ogfa del Tr. bej. M
I

lib. de Personal

SisteYr. de AduinistmCtdn fb- 
2 0 2

lnte9 a[ ÍLbenCiemt. s
1 0

blla 2 1 1
s.- 

f. 1. Wt. Crftfca y suani,... lan
i 0 i

Estudios n, Procedtei entas P.- 
r• planea, zentro, ar OlfenM- 

préclica

L. Conpnieación lnloiol M ) as

1 0 y
tK Sis~ s
Des— llo de Peneal 11 11 00

Exu wos enioq. es de lntervencfdn
1 1 O

leste cfoas dei 0si<Oieged"e
M1 pstedlogo en el .gdbtee+r 1 1 O tro de Is Burocroel• 1 0 1

ARO: PARAESTATALES
GIRO: EJECUTIVO FEDERAL

MATERIAS SECUENCIACION MATERIAS SECUENCIACI

F sl( f) a(f) E ti( f) m( f

1. prograas d. Evalueclan de la
1. Té<nicas de l— tlgacf6n

on0ucta laboral 5 2 I P01. 1591. en t• I~ W« 7 S i

2. Aspect.. Ibttractoa/ as M 1. 
Z. N— 1 Té—. en e) a—

IM. strf. 3 1 2 11. u —— fi— no. 5 e 1

L. Prod.< tirid.d y el psiúlo- 
0 7 7. Diselps ee Imestlgaclan 7 1 2go Industrial I

psi co1o9fa E.— I enesi enfo- 

3. Teerfas de, Aprendizaje 1 1 0 l." ai s. ticnte 1. 1— si I 2 1

Met= s1, la en las Ci~.. 
soc5eles 1 0 1 e. C.., ltaclón • 5.- 1- 1 2 2 0

Eral Yaclón ifcnl<. da Peno- P 16n de ~ I. ntes
I 0 1 labonles 2 2 0

Anál ists Espelíne. tel d. 1• 
CoiWucta eDl lceda a I. iMuf- 

T• oHasy TM. I.. s de ina.- 
tlgaHón unanix. cioal 2 1 1

tr5• l 0 1 Oclategf. IMustrlal 2 1 I

Msm} o de persowl EJ— tí. 1 1 0 El. bor•< 16n de P,~. 1~ 

RelecionK LebonlK

Téc. í. faTécnicos de Ens¢ ñenxa- JYNeik/- 

1í 00 1I tH. IK

5. Elaboracidn y .• I idaclón de
s. je 1 1 0

t,. Mj K de MMIcl6n1
w

e, tnb io 1 1 0
Teorfa Organixaclaal t 1 0

Sel— té. en — cnil LatlaSelecclón de Persoal .. ILK
1

fumlea 1 0
Fstudlo delhl Tr. b. Jo
Mueras té<npar• 1, AdMn. 

1 0 1

n . 1 GaIMus- el p— y 1 .... ce

0 1

trl. l . 1. p. isK sueees. rro
11. d. 1 0 1
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INSTITUCIONES DE CREDITO NIVEL_ DOCTORADO

MATERIAS SECUENCIACION

F si (f) no ( f) 

1. Investigación Psicológica apli- 
cada en la Industria 5 4 1

2. Investigación de Ambientes

Laborales 3 1 2
Investigación de Sistema

Hombre -Maquina 3 1 2
Investigación de Técnicas Ad- 

ministrativas Avanzadas 3 0 3

Análisis y Evaluación de Pro- 
gramas de Trabajo 3 2 1

3. Investigación de la Conducta
del personal sindicalizado 2 1 1
Conducta Laboral 2 1 1
Diseño de Nuevas Técnicas de
Capacitación 2 2 0

4. Clima Organizacional 1 1 0
Políticas organizacionales 1 0 1
Liderazgo 1 0 1
Investigaciones sociológicas
en la Industria 1 1 0
Investigación de Nuevas Prue
has Psicológicas 1 0 1
mrr¡ entes Administrativas- Psico
gicas de Personal 1 0 1
Historia del Desarrollo del Han
bre en el ambiente Laboral 1 0 1
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4.- De las listas anteriores, se obtuvieron los concentrados

que contienen las frecuencias totales de las materias - 

propuestas, en los niveles de especialización, maestría

y doctorado, siendo los que a continuación se presentan. 

CONCENTRADO DE ASIGNATURAS A NIVEL DE ESPECIALIZACION

C4.. i1:.' IS+ y /bml• rtrm Wr o. R DIn.Ynkn b GnPe.. e

on. s-.wl., a-wn ºelon. l. z. H$9,+ Y se] wlea Je no-lm. e

r>,.,. xwnY Pnrm. i;,n M a<c. yo. • I.. w.<.. z. s.• kloo(. Jm elm. e

Ln rn c-n : n en la l. wrni•. b mr.uAto-fn F n.. N. e. 

oemWl. v: r 6n b Per. wvl. ] e a31u1• agmka,-ar. e

TEcnccm Y r. ícwon ee kw¢ Ipuclón . n Pekmo- Cml/ Ia. e1M M ..]/ Eee. e

p( a 1. 4.melm. 1] Eºt. ef•[ b.. ] L. 

Ley Fcecnm b TnºYge. f) IrWCe16ry Peel. óamlrxe

Y sal•e: lón b Per. mW. 1) CamLnYrs.. I^ WI•. ev UCECN. M niniti

alGn b E.rpee. o. 1• T] cnku b ]eylmkrb en I. evelweúrv Nminl+ vn.

lJn b S.mleoe Y SmMw. 1] Celexlón b nPs•WaMe b e+PoclteelM. Rclrckneº Lneam.•. 

IJ M. elPl] n Y •Yelwnbn MI rordlmlerM. e.mo 1. Co-]

ndo

Cm. alw b TEM. 12 An511e1a Y

Ewlueel6n b Puemw. ] Y1P). loefn b I. ]we. tlp. cl]n. 9. oaM•. • 

Evmu. mó bl heeyo. ] II

tln.lnlarvnlón
P(tlk.. e Qinw alVe^ Iscfwr. ] R41kbN. J

SY- vM>ba Y ProtC4Re m Pee.mY. ) eJmFwciQn n

Inne el-. eº .n ol Temup. ) roo< mnmree Oym Cslan.l. J egead. MmY'.

eetlwe enI• Ci. me. cle. J Fipon( a

J Lay bl

S.epee 8eelm. ] 
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CONCENTRADO DE ASIGNATURAS A NIVEL DE ESPECIALIZACION

rew4 m t. a. Q. n.. na.. a
o tnwaWn « Ytlam.. e(Mtew. 

actw P. tslbptm. m 1. E+ro.. a a
W. pm. Wma. 1

ptlnn« 16 W yrubr bWmYYu. 

º rn. d oect. mr.. 

t Lbnrp.• 

tEtlub rl
Tvtlp.  rrm. w. amw. 

1 0..svWlo a... mw' 
Q

Nbnlrr.. 
ccbtPata

Q Mr. nlr.«tón vu0` Y. 

fh31tW M.
nclre.  0.rno: lo 6l tMyu m etlr. ogWls. 

1Pafabp4 t. bontl. 
Q0.u olle M la Pm.uW

br, 4+fibl. W
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5.- Para tratar los resultados de una manera más simplifica- 

da, se elaboraron tres cuadros que quedaron divididos en

los tres niveles que se manejando. 

Estas tablas contienen aquellas materias más significati

vas; utilizando el criterio de tomar aquellas que se pre

sentan con uma frecuencia mínima de 3, obteniendo estos

datos de las listas que se presentan en el tercer paso, - 

ya que la mayoría de las respuestas osilan en gran pro— 

porci6n

ro- 

porción entre 6 y 3 de frecuencia. 

Para lograr mayor precisión en el manejo de los resulta- 

dos, se seleccionaron aquellas materias propuestas por - 

los encuestados que aparecieran en un mínimo de 4 giros, 

sin importar cuales fueran éstos. Se optó por éste míni- 

mo, ya que representa el 50% de los giros que se están - 

manejando. 

A continuación se presentan los cuadros que contemplan - 

éste paso. 



NIVEL: ESPECIALIZACION

BANCOS TOTJ

SERVICIOS

15

TRANSFOR- 

MACION

18

COMERCIAL

15

DESCONCEN

TRADAS

14

DESCENTRA_ 

LIZADAS

13

PARAESTA- 

TALES

li

EJECUTIV

FEDERAL

16 17 120

Ca acita i' n Ad' 

Desarrollo Dr anizacional

1
i 3 3

Administración de Empresas 4 2 3 3 1 1 14

Técnicas y Métodos de Investiga- 

s

Desarrollo de Recursos Humanos 1 2

I

1 4 5 6 6 24

Ley Federal del Trabajo 3 3 i
4 3

la Entrevista en la Industria 5 5 4 6 3 23

Reclutamiento y Selección
de Personal 4 2 3 2 6 17

Programación de Ambientes

Laborales
a

Relaciones Laborales



NIVEL: ESPECIALIZACION

34

SERVICIOS

15

TRANSFOR- 
MACION

18

COMERCIAL

15

DESCONCEN

TRADAS

14

DESCENTRA- 

LIZADAS

13

PARAESTA- 

TALES

12

EJECUTIVO

FEDERAL

16 17 120

Sindicatos 4 3 3 2 12

Administración de Sueldos

Salarios 2 3 13

Medición y Evaluación del Rendi

dentro

Cnnfratn Cclectivo, de Trabaio 7 2 4 13

3

6

4

1 6

Detección de Necesidades

de Canacitari. n

Rel 4 4



MEN

INICITATIVA PRIVADA SECTORPUILICO BANCOS

SERVICIOS RANSFOR- 

CION

B

COMERCIAL

DESCONCENI
TRADAS

DESCENTRA_ 

LIZADAS

PARAESTA- 

TALES

EIECUTIV

FEDERAL

Sistemas de Administración

Públ Ica 1 1 5

Metodología de la Investi- 

Técnicas de seguimiento en

la evaluación 4 4
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NIVEL: MAESIRIA

INICIATIU.A PRIVADA SECTOR PUBLICO BANCOS TOTAL

SERVICIOS

15

TRANSFOR- 

MACION

18

COMERCIAL DESCONCEN- 

TRADAS

14

ESCENTRA- 

IZADAS

13

PARAESTA- 

TALES

12

EJECUTIVO
FEDERAL

16 17 120

Métodos de Investigación en

Psicolo ta Industrial 2 5 3 4 3 4 4 4 29

CaDacitaci6n vAdiestramientó, 3 3 5 1 1 1 15

Planeación y Desarrollo

5 6 2 4 11

Teorta Y Dinámica de Grupos 1 2 4 3 10

Programación de Ambientes

Laborales 2 4 2

6

Sindicatos 2 3 1 6



NIVEL: MAESTRIA

SERVICIOS RANSFOR- 

CION

COMERCIAL DESCONCEN
TRADAS

ESCENTRA- 

IZADAS

PARAESTATP

LES

EJECUTIVO

FEDERAL

Er onomía 3 1 2

Administración de Empresas 3 3 6

Técnicas de Apoyo en la

capacitación 1 2 3 5

onsul orla Externa 4

Lesarrollo Industrial 3

Inv sti ación v Metodología
3

Selección de Personal

sindicalizado 1 1 1 3

Análisis y Evaluación de Puestos

La función del psicólogo en el

sector público
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IVEL; DOCTORADO

INICITATIVA P

SERVICIOS

15

TRANSFORMP_ 

ION

18

COMERCIAL

15 1

DESGONCEN

TRADAS

14

ESCENTRA- 

LIZADAS

13

PARAESTA- 

TALES

12

JECUTIVO
EDERAI. 

16 7

Técnicas de Investigación apli- 

cada a la Psicolouía del traba' 2 1 4 4

r ani ac' a 2 4 2 3 3 1 15Desarrollo

esarrolla de Re, irsos humanos 3 1 2 5 11

Estadística 3 3

La función del Consultor dentro

de las Or an' zaciones 3 1 1 5

Técnicas de Investigación

avanzada 4 33 10

Programas de Evaluación de la

Conducta Laboral 1 5 2 8

La Psicología Experimental en- 

focada al ambiente laboral 1 3 3 7

Investigación de sistemas

Liderazgo y supervisión

3 . 

Mercadotecnia y Publicidad 1 3 1 4



CT RA15

SECTOR PUBLICO BANCOS

SERVICIOS

i

RANSFOR- 

CION

18

COMERCIAL

15

DESCONCEN

TRABAS

14

DESCENTRA
LIZADAS

13

PARAESTA- 

TALES

12

EJECUTIY

FEDERAL

16 a 17 120

Sistemas Administrativos en

2 3 5

Aspectos Jurídicos en las

Z 3 5

Aspectos Motivacionales en

1 3 4

La Productividad y el

3 3

Investigación de Ambientes

laborales 3 3

Investigación de Técnicas Ad- 
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6.- Una vez realizada la selección de aquellas materias que - 

cumplen con el requisito que se menciona en el paso ante

rior, se procedió a graficar su frecuencia, los giros en

las que aparece y su secuenciacibn. En seguida se presen

tan las grficas, así como la explicación de cada una de

ellas. 
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MATERIA: CAPACITACION_ Y ADIESTRAMIENTO NIVEL: ESPECIALIZACION
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Total: 42 Frecuencias
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Esta materia se presenta en todos los giros, teniendo su mayor frecuen
cia en el área de Ejecutivo federal, siendo la más alta de todas las asig - 
natural que se presentan a nivel de Especialización, indicandonos una gran
demanda de ésta brea de conocimiento. Se observa también que las frecuen- 
cias más altas se presentaron en el Sector Público. 

Del total de encuestador, 42 sugirieron la materia de Capacitación yAdiestramiento. Un 57. 14% pidió que fuera secuenciada y un 42. 85% indicó
que no era necesaria la secuenciación, lo que nos refleja la anulación de
ésta opción. 
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MATERIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL NIVEL: ESPECIALIZACION

15

14

F 13
R

E 12

C 11

u lo
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C a
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Total: 24 Frecuencias
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La materia de Desarrollo Organizacional, se repite en 6 giros, con fre
cuencias poco relevantes y sin inclinarse por un Sector en especifico. 

Con respecto a la secuenciación, se observa que de 24 respuestas, el - 
66. 66% se inclina a que sí exista la secuenciación y un 33. 33% opina lo con
trario, revelandonos que sí deberá ser materia a secuencíar. 
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MATERIA: ADMINISTRACIOK DE EMPRESAS NIVEL, ESPECIALIZACION

Total: 14 Frecuencias
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En ésta grafica se observa una inclinación en las frecuencias bajas, - 
siendo menor en el giro de Ejecutivo Federal y las Instituciones de Crédito, 
no encontrandose una diferencia significativa entre la frecuencia mayor y - 
la menor, apareciendo la primera en el giro de transformación. La materia

de Administración de Empresas no se inclina hacia ningún Sector en especifi
co. 

Con respecto a la secuenciación, de los 14 encuestados que propusieron
ésta materia, el 64. 28% indina que deberá ser secuenciada y un 35. 51% se
inclina por la no secuenciación; encontrandose que ésta puede llevarse en - 
varios cursos . 
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MATERIA: TECNICAS Y METODOS DE INYESTIGACION EN PSICOLOGIA
INDUSTRIAL NIVEL: ESPECIALIZACION

Total: 18 Frecuencias
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Técnicas y Métodos de Investigación en Psicología Industrial se repite en
6 giros, con frecuencias bajas en el Sector Público y Privado, obteniendose - 
el indice más alto en la Banca. 

Por lo que respecta a la secuenciación, no existe un dato significativo, 
ya que de los 18 encuestador que propusieron dicha materia, el 55. 55% dijo - 
que si se secuenciara y el 44. 44% opinó lo contrario. 
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MATERIA: DESARROLLO Y PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS

NIVEL: ESPECIALIZACION

Total: 24 Frecuencias
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Se encontró que la asignatura de Desarrollo y Planeación de Recursos - 
Humanos, aparece en 6 giros, con frecuencias bajas en la Iniciativa Privada
amén de encontrarse en los 3 giros de ésta. Por otro lado se observa, que - 

las frecuencias mayores caen dentro del Ejecutivo Federal y de las Institu - 
ciones de Crédito. 

Del total de encuestados, 24 propusieron dicha materia, inclinandose el
54. 16% a la no secuenciación y un 45. 83% a la si secuenciación, no encontran
dose una diferencia significativa hacia alguno de los lados. 



146

MATERIA: LEY FEDERAL DEL TRABAJO NIVEL: ESPECIALIZACION

Total: 17 Frecuencias
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La materia de Ley Federal del Trabajo, aparece en 5 giros, teniendo una
frecuencia equilibrada en todos éstos, observandose que dentro del Sector de
la Banca no fue solicitada, pudiendose interpretar ésta ausencia debido a la
no contemplación de ésta área en dicho Sector. 

Se observa que no hay una inclinación relevante hacia el Sector Público
y Privado

Esta materia fué propuesta por 17 encuestados, encontrandose que el -- 
52. 94% favoreció a la si secuenciación, y el 47. 05% se inclina a la no secuen
ciación, indicandonos que dicha materia a nuestro criterio no deberá ser se- 

cuenciada. 
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La materia de Ley Federal del Trabajo, aparece en 5 giros, teniendo una
frecuencia equilibrada en todos éstos, observandose que dentro del Sector de

la Banca no fue solicitada, pudiendose interpretar ésta ausencia debido a la
no contemplación de ésta área en dicho Sector. 

Se observa que no hay una inclinación relevante hacia el Sector Público
y Privado

Esta materia fué propuesta por 17 encuestados, encontrandose que el -- 
52. 94% favoreció a la si secuenciación, y el 47. 05% se inclina a la no secuen

ciación, indicandonos que dicha materia a nuestro criterio no deberá ser se- 
cuenciada. 
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MATERIA: LA ENTREVISTA EN LA INDUSTRIA NIVEL: ESPECIALIZACION

Is

14

F 13

R 12
E

11
C

u lo

E g
N

C
e

1 7

A
6

S

4

3

2

Total. 23 Frecuencias
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La materia de la Entrevista en la Industria, aparece en 5 giros, siendola única que se repite en los 4 giros que abarca el Sector Público a nivel - de Especialización. Con respecto a las frecuencias, existe una cierta homo- geneidad entre los mísmos. De las materias que se repiten en 5 giros, se - 
encontró que ésta fué propuesta por un mayor número de encuestador. 

Con respecto a la secuenciación, se detectó que de las 23 respuestas, - 
ei 56. 32% se inclina por la no secuenciación y el 43. 47% opina lo contrario, lo que nos refleja, la anulación de ésta opción. 



MATERIA: RECLUTAMIENTO. Y SELECCION DE PERSONAL
NIVEL: ESPECIALIZACION

Total. 17 Frecuencias
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En ésta grafica se observa que la materia de Reclutamiento y Selección
de Personal, aunque aparece en 5 giros, sus frecuencias son bajas, con excep
ción del Ejecutivo Federal, dandonos un dato importante, ya que decae según
nuestra encuesta una técnica que el profesionista de ésta área ha venido de- 
sempeñando con aceptación. 

La secuenciación no se inclina de un lado u otro, ya que el 58. 821. se - 
muestra a favor de la secuenciaciór, y un 41. 17% se inclina por la opción - 
contraria. 
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MATERIA: PROGRAMACION DE AMBIENTES LABORALES

NIVEL: ESPECIALIZACION

Total: lE Frecuencias
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La materia de Programación de Ambientes Laborales tiene su frecuencia ma

yor en la Iniciativa Privada dentro del giro Comercial, y la menor cae en el
Sector Público dentro del Ejecutivo Federal, encontrandose en los 3 giros res

tantes una frecuencia equilibrada. 
Su secuenciación tampoco nos indica una inclinación relevante hacia al- 

guno de los dos lados. De 18 encuestados que propusieron dicha materia, el

55. 55% solicitó que si se diera en cursos secuenciados, y el 44. 441' restante
no creyó necesario dicha secuenciación. 
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MATERIA: RELACIONES LABORALES NIVEL: ESPECIALIZACION
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En ésta grafica aparecen las frecuencias más altas en el giro de Comer- 
cial y en las Descentralizadas, y la frecuencia más baja en las Desconcen - 
tradas. Un dato interesante que se puede observar en las Instituciones de - 
Crédito, es que aparece ésta materia, siendo que las Relaciones Laborales no
se manejan en dicho Sector, aclarandose que la encuesta fué hecha antes de - 
que la Banca fuera nacionalizada

Se puede observar una inclinación significativa hacia la secuenciación, 

ya que el 61. 53; 0 opina que si deba ser secuenciada, y el 38, 43% opina lo con
trario. 
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MATERIA: ADMINISTRACION DE PERSONAL NIVEL: ESPECIALIZACION
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Administración de Personal aparece en 5 giros, se observa en el giro de
Paraestatales la frecuencia más alta de todas las materias propuestas a nivel
de Especialización, existiendo una diferencia significativa con los demás gi- 
ros, amén de ser más solicitada en el Sector Público. Es de llamar la aten - 
ción la ausencia de dicha materia en los dos giros de la Iniciativa Privada - 

Comercial y Servicios), ya que la Administración de Personal es de suma im - 
portancia en éste tipo de Organizaciones. 

Con respecto a la secuenciación, se observa un equilibrio tanto en los - 
que consideraron la secuenciación como los que rechazan ésta opción, nulifi - 
candose así ésta. 
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MATERIA: SINDICATOS NIVEL ESPECIALIZACION
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Sindicatos aparece en 4 de los 8 giros propuestos, se observa por un la
do, una notoria ausencia de ésta en el Sector Público, apareciendo solament—e
en las Descentralizadas y con la frecuencia más baja de ésta grafica. Se de

tecta en los 3 giros que integra la Iniciativa Privada. Es importante el se
ñalar la falta de propuestas en las Instituciones de Crédito, ya que en el -- 
desempeño de sus funciones no tienen acceso a Sindicatos, valiendose así es- 
ta consideración, ya que la encuesta fue realizada antes de que la Banca fue
ra nacionalizada. 

Puede notarse una diferencia significativa entre aquellos que optaron - 
por la secuenciación con un porcentaje del 66. 66%, y el 33, 33% restante no - 
estuvieron de acuerdo con ésta opción, lo que nos indica que si deberá ser
secuenciada. 
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MATERIA: ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS
NIVEL: ESPECIALIZACION

Total. I3 Erecuencías
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La materia de Administración de Sueldos y Salarios, aparece en la mitad
de los giros considerados, encontrandose la frecuencia más alta como la más
baja dentro de la Iniciativa Privada, siendo la primera en el giro de Trans- 
formación y la última en el giro Comercial. Aparece en 2 giros dentro del - 

Sec: tor Público con una frecuencia media ( descentralizadas y Paraestatales). 
Por lo que respecta a la secuenciación, el 30. 76% se inclina a que ésta

asignatura se imparta en varios cursos, y el 69. 23° restante, considera lo - 
contrario, anulandose así ésta opción. 
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MATERIA: METODOS DE I M STIGACION PSICOLOGICA EN LA INDUSTRIA
NIVEL: MAESTRIÁ

Total: 29 Frecuencias
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La materia de Métodos de Investigación Psicológica en la Industria, es la
única que aparece en todos los giros a nivel Maestría, y con una frecuencia - 
constante en todos ellos, cayendo la frecuencia más alta y la más baja dentro
de la Iniciativa Privada

Del total de 29 respuestas, el 65. 52% favorece a la si secuenciación, y el
34. 48% desiste de ésta opción, lo que nos indica que deberá ser una materia a
secuenciar. 
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MATERIA: CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO NIVEL: MAESTRIA

15

14

F. 
13

R le

E 11

C
10

u

E 9

N o

C
7

I

A e- 

55

4

3

2

Total. 15 Frecuencias

100

so

óso
a. I ro

á
2 • á í ó

cO
0

0 • 
o ' i or ` 

c
q h Y Ó á 6 W ti ú

La materia de Capacitación y Adiestramiento aparece en 7 de los 8 giros
considerados, abarcando los 4 que pertenecen al Sector Público, donde se en - 
cuentra la frecuencia más alta y la más baja de una manera relevante, notandose
que en el único giro que no fue solicitada es en el de Transformación. En las

Instituciones de Crédito aunque aparece, su frecuencia es muy baja, 
Con lo que respecta a la secuenciación, las opiniones se inclinan a la nulificación de ésta opción, con un 53, 33%, y un 46. 66% sugiere la secuenciaciU . 
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MATERIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL NIVEL: MAESTRIA
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Desarrollo Organizacional aparece en 6 giros, repitiendose en los 3 que
integran la Iniciativa Privada, con la frecuencia más alta en Transformación
y la más baja en Servicios. En ésta grafica aparece también la primera fre- 
cuencia más alta propuesta en el nivel de Maestría, indicandonos ui, a necesidad
de considerar ésta técnica dentro del plan de estudios a proponer. En el Sec
tor Público se presenta en 2 giros, siendo en el Ejecutivo Federal la frecueñ
cia más baja de la grafica, y en la Banca aparece con una frecuencia promedió. 

De las 20 respuestas dadas a ésta materia, el 35% indica si deba ser se- 
cuenciada, y el 65% opina lo contrario, nulificandose así dicha opción. 
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MATERIA: PLANEACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
NIVEL: MAESTRIA

Total: 17 Frecuencias
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En ésta materia se encuentran las frecuencias más altas dentro de la Ini
ciativa Privada en los giros de Servicios y Comercial detectandose la frecueñ
cia mayor en ésta última. En el Sector Público solamente aparece en el giro— 
de Ejecutivo Federal, con la frecuencia más baja de ésta grafica, En la Ban- 
ca se presenta con una frecuencia considerable indicandonos la necesidad de - 
aprender ésta técnica. 

Un 70. 58% de las personas que solicitaron dicha materia, se inclinan por
la aceptación de la secuenciacion, y el 29. 41% restante no creyó conveniente
la secuenciación, indicandonos que ésta debera llevarse en cursos secuencia - 
dos. 



MATERIA: TEORIA Y DINAMICA DE GRUPOS NIVEL: MAESTRIA
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La materia de Teoría y Dinámica de Grupos se caracteriza por tener una delas más bajas respuestas por parte de los encuestador. Aparece en la Iniciati
va Privada con las frecuencias más bajas de ésta grafica, y las más altas caendentro del Sector Público. Se nota la ausencia de respuestas en las Institu - 
cíones de Crédito, detectandose así la innecesaria preparación de ésta técnicaen ese giro. 

La secuenciación se inclina en un 60% a que ésta materia sea impartida en
varios cursos, y el 40% restante opina lo contrario, valiendose la si secuen- ciación
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MATERIA: PEDAGOGIA DE LA ENSEÑANZA NIVEL MAESTRIA
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La materia de Pedagogía de la Enseñanza se presenta en los 4 giros que
abarca el Sector Público, desplazando a otras materias que se podría infe - 
rir atañen más directamente a las labores de un psicólogo del trabajo. La - 

finalidad misma de los cursos de Maestría, es la docencia, y puede deberse a
esto que ésta -materia alcanzó un índice considerable para ser tomada en cuen
ta. — 

En lo referente a la secuenciación, ésta se inclina ligeramente hacia - 
la secuenciación con un 58. 33%, y un 41. 66% opina lo contrario, nulificandose
así ésta opción. 
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MATERIA: PROGRAMACION DE AMBIENTES LABORALES NIVEL: MAESTRIA
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La materia de Programación de Ambientes Laborales aparece con el índice
de respuestas más bajas en el nivel de Maestría, apareciendo la frecuencia - 
mayor en el giro de Paraestatales y un equilibrio en las 3 restantes. 

En lo referente a la secuenciación podemos encontrar una diferencia bas
tante marcada del 70; para aquellos que consideran la importancia de llevar -- 
ésta materia en forma secuencia], y el restante, el 30,1 opinó lo contrario, 
valiendose la si secuenciación. 
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MATERIA: TECNICAS DE INVESTIGACION APLICADA A LA PSICOLOGIA
DEL TRABAJO NIVEL: DOCTORADO

Total: 23 Frecuencias
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La materia de Técnicas de Investigación aplicada a la Psicología del Tra- 
bajo, presenta las frecuencias más altas de todas aquellas propuestas en el ni
vel de Doctorado, cayendo la mayor en el Sector Público dentro del giro de Eje— 
cutivo Federal. Por otro lado se aprecia la frecuencia más baja en la Iniciati— 
va

niciad

va Privada en el giro de Transformación, apareciendo en los 3 giros de éste - 
Sector. 

En ésta grafica encontramos el mayor número de respuestas de los encuesta
dos con un total de 23, corroborandose así la finalidad misma del Doctorado. 

La secuenciaci6n se inclina con un 69. 56% a favor de la misma y con un - 
30. 43% en contra, reflejandonos la necesaria enseñanza de ésta materia en cur- 
sos secuenciados. 
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MATERIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL NIVEL: DOCTORADO
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Total: 15 Frecuencias

La materia de Dlesarrollo Organizacional se presenta en 6 giros, de los cua
les, 3 aparecen en la Iniciativa Privada, además de encontrarse la frecuencia
más alta en el giro de Transformación y la más baja se localiza en la Banca. 

El dato más relevante de ésta grafica se presenta en Ta secuenciación, en
contrandose el porcentaje más Significativo a favor de ésta con un 80% y el 20% 
restante se inclina por lo contrario, lo que nos indica que sí deberá ser secuenciada. 
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MATERIA: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS NIVEL: DOCTORADO
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En la materia de Desarrollo de Recursos Humanos, aparece el menor núme- 
ro de respuestas por parte de los encuestador en el nivel de Doctorado, con
un total de 11, se observa la frecuencia más alta en el giro de Ejecutivo Fe
deral, siendo éste el único que aparece dentro del Sector Público. Por otro
lado se presenta en los 3 giros de la Iniciativa Privada con una frecuencia
en promedio baja. 

La secuenciación se inclina favorablemente a la si secuenciación con un
porcentaje del 72. 72% y el restante 27. 27% opina lo contrario, revelandonos
la opción de los cursos secuenciados. 
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7.- Después de análizadas las preguntas de la 1 a la 6 del - 

cuestionario, se procedió a interpretar la pregunta 7, - 

cuya finalidad era, detectar aquellos encuestados que es

tuvieron o no de acuerdo en que se hiciera tesis a nivel

de especialízaci6n y por qué. Los resultados arrojaron - 

que de los 120 encuestados, ( 83) el 69. 16% no estuvieron

de acuerdo con la realizacíón de tesis, encontrandose - 

que ( 36) el 43. 37% argumentaba que la falta de tiempo - 

obstaculizaba la realízación de ésta, el 31. 32% ( 26) opi

n6 que la tesis no refleja los conocimientos que se ad- 

quieren en la enseñanza de dicho curso, y el 25. 30% ( 21) 

consideró la falta de cooperación y la dificultad para - 

encontrar escenarios obstaculizan la realización de ín-- 

vestigaciones a éste nivel. 

Por otro lado encontramos que un 30. 83% ( 37), estuvo de

acuerdo con la realización de tesis a nivel de especialí

zací6n; dando las siguientes razones. El 62. 16% ( 23) ar- 

gumentó que la elaboración de tesis aporta nuevas técní- 

cas, métodos e investigaciones al campo de la Psicología

del Trabajo, y el 37. 83% ( 14) di6 como razón, que elabo- 

rar una tesis ayuda a obtener mayores conocimientos. 

8.- En éste paso se analizó la pregunta 8 y 9 del cuestiona- 
rio, cuyo objetivo era indagar quienes de los encuestados

había llevado algún curso de especialización, maestría - 

y/ o doctorado en el área de Psicología del Trabajo, y co- 

nocer el contenido del plan de estudios que cursaron— en- 

contrandose que de los 120 encuestados, sfilo uno llevó -- 

un curso de especíalización en la Universidad de Harvard, 

abarcando las siguientes materias: 

Desarrollo Individual, Desarrollo Grupal y Análisis de - 
Factores. 

Como resultado final del presente trabajo, se proponen - 

las materias detectadas que representan un indicador de
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un posible plan de estudios. 

En lo referente a la secuenciaci6n de cada matería, se

tomó el critério de considerarlas secuenciadas, las que tu— 

vieran como mínimo un 60% de secuenciaci6n ( como se observa

en la explícación de cada una de las gráficas. 

A NIVEL ESPECIALIZACION: 

MATERIAS SECUENCIACION

Capacitación y Adiestramiento No

Desarrollo Organízacional Si

Administración de Empresas Si

Técnicas y Métodos de Investigación en

Psicología Industrial No

Desarrollo y Planeación de Recursos Humanos No

Ley Federal del Trabajo No

La Entrevista en la Industria No

Reclutamiento y Selección de Personal No

Programación de Ambientes Laborales No

Relaciones Laborales si

Administración de Personal No

Sindicatos si

Adminístración de Sueldos y Salarios No

A NIVEL MAESTRIA: 

Métodos de Investigación Psicológica en la

Industria Si

Capacitación y Adiestramiento No

Desarrollo Organizacional No

Planeación y Desarrollo de Recursos Humanos Si

Teoría y Dinámica de Grupos Si

Pedagogía de la Enseñanza No
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MATERIAS SECUENCIACION

Programación de Ambientes Laborales Si

A NIVEL DOCTORADO: 

Técnicas de Investigación Aplicada a la

Psicología del Trabajo Si

Desarrollo Organizacional si

Desarrollo de Recursos Humanos Si
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Después de haber concentrado las materias propuestas - 

por los encuestados, se procedio a diseñar este plan de es- 

tudios a. nivel de especialización. 

La especialización en " RECURSOS HUMANOS", tiene como ob

jetivos: 

A) Formar profesionistas mediante técnicas y procedimientos
capaces de detectar y resolver problemas en el área de - 
Recursos Humanos. 

B) Capacitar profesionistas con habilidades que le permitan - 
desenvolverse como Consultor interno 6 externo dentro de
las organizaciones. 

C)' Impulsar al profesionísta a planear módulos del comporta- 

miento humano que vayan acordes al ambiente laboral de - 
las empresas Mexicanas. 

D) Proporcionar al egresado las habilidades para interactuar
con grupos multidísiplinarios. 

1.- FUENTES DE TRABAJO. 

Los egresados de esta especialidad podrán desarrollarse

profesionalmente en empresas tanto del Sector Público como - 
en la Iniciativa Privada, además de desempeñar funciones de

docencia en Instituciones de Enseñanza Superior. 

2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

La estructura del plan de estudios de la especialización
RECURSOS HUMANOS " constará de : 
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CREDITOS

A) 9 SEMINARIOS OBLIGATORIOS ----------------------- 54

B) 2 SEMINARIOS, OPTATIVOS -------------------------- 12

C) 1 REPORTE/ TRABAJO DE INVESTIGACION-------------- 24

TOTAL------------------------------------------- 90

La duración del curso será como mínimo de 4 semestres - 

divididos: 

CREDITOS/ SEMESTRES

ler. SEMESTRE 3 SEMINARIOSOBLIGATORIOS------------ 18

2do. SEMESTRE 3 SEMINARIOSOBLIGATORIOS----------- 18

3er. SEMESTRE 3 SEMINARIOSOBLIGATORIOS

1 SEMINARIO OPTATIVO --------------- 24

4to. SEMESTRE 1 SEMINARIO OPTATIVO

1 REPORTE/ TRABAJO IN

VESTIGACION DE CAMPO ------------- 30

TOTAL------------------------------------------ 90

La especialización en " RECURSOS HUMANOS" comprenderá

áreas de la Psicología del trabajo. 

Se enseñará a través de seminarios Teórico/ prácticos y

de un reporte/ trabajo de investigación de campo. 

3.- REQUISITOS DE INGRESO

A) Poseer título de licenciado en Psicología, Lic. en Rela- 

ciones Industriales, Lic. en Administración de Empresas, 

otorgado por la U. N. A. M. En el caso de ser pasante, de- 
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mostrar con documentos que su exámen profesional está en - 
trámite. 

B) Para égresados de otras Instituciones, deberán poseer el - 

título de licenciatura, u otro nivel de posgrado, y apegar

se a los artículos 23 y 24 del reglamento general de estu- 
dios de posgrado. 

C) Tener promedio mínimo de 8 ( B) en sus estudios de Licencia

tura. 

D) Demostrar que posee una experiencia de por lo menos de 2 - 
años, desempeñando funciones en supervisión de personal. - 

Será obligatorio el presentar el Curriculum -Vitae). 

E) Aprobar un exámen de comprensión - traducción de un idioma - 
que no sea el suyo, que tratará sobre aspectos de la espe- 

cialización. 

F) Aprobar un 80% del exámen de evaluación donde se valorarán

los conocimientos profesionales del área de Recursos Huma- 
nos. 

G) Sostener una entrevista con 3 profesores de la especializa
cíón, con el objeto de exponer las razones que tiene para
ingresar, así como de su experiencia laboral. Para esta -- 

entrevista, se tomarán en cuenta los resultados de la eva- 

luacion anterior. 

4.— REQUISITOS DE EGRESOS. 

Para la obtención del diploma de la especializacion en - 
RECURSOS HUMANOS", deberá cumplir con los siguientes requisí
tos: 
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A) Haber aprobado el 100% de los créditos que conforman el - 
plan de estudios. 

B) Presentar en. la división de estudios de posgrado de la - 

Facultad de Psicología 5 ejemplares de su reporte de tra- 
bajo, debidamente autorizado por el coordinador de la es- 

pecialización y ratificado por el jefe de la división. 

C) Aprobar un exámen general, cuyos lineamíentos fijará el

propio consejo. ( Artículo 41 del reglamento general de - 
estudios de posgrado). 

5.- DISPOSICIONES GENERALES. 

A) El número máximo de estudiantes que se aceptarán sera de
25. 

B) Estos se elegirán de aquellos candidatos que obtengan los
puntajes más altos en la entrevista de Evaluación, exámen

de traducción -comprensión de cualquier idioma, así como - 

los que estén en la mejor condición ( experiencia profesío

nal, disponibilidad de tiempo) para cursar la Especializa

ción. 

C) El alumno tendrá varias oportunidades a lo largo del se— 
mestre

e- 

mestre para acreditar una actividad académica a criterio - 

del coordinador de la especialización. 

D) Las oportunidades que tendrá el alumno durante el semestre
serán: Tres ( 3), ordinarios y al final del curso dos ( 2) - 

evaluaciones ( la. y 2da. vuelta) para cada seminario. 

E) Si al finalizar la primera mitad de la especialización -- 
2do. semestre) el alumno no ha cubierto como mínimo el -- 
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69% de los créditos, será automáticamente dado de baja. 

F) El reporte de trabajo se llevará a cabo a través de un se

minario, con asesoría y dirección de un profesor de la - 

especializaci6n.. 

G) Ningún profesor de la especialización podrá asesorar y di
rígir más de cinco ( S) trabajos de investigación al mismo

tiempo. 

H) Para el registro y el Vo. Bo. del reporte/ trabajo de inves

tigación, deberá ser aprobado por el coordinador de la - 

especialidad y por el asesor de dicho trabajo. 

6.- ACTIVIDADES ACADEMICAS. 

PRIMER SEMESTRE: SEMINARIO DE: 

Capacitación y Adiestramiento. 

Técnicas y Métodos de Investigación en

Psicología Industrial. 

Programación de Ambientes Laborales. 

SEGUNDO SEMESTRE: SEMINARIO DE: 

Administración de Personal. f

Fundamentos Te6Ticos de las Relaciones Laborales. 

Administración de Sueldos y Salarios. 

TERCER SEMESTRE: SEMINARIO DE: 

Desarrollo Organizacional. 

Desarrollo y Planeación de Recursos Humanos. 

Entrevistas por manejo de técnicas de grupo. 



172

SEMINARIOS OPTATIVOS: 

Reclutamiento y Seleccíón de Personal. 

Administración de Empresas. 

Ergonomía. 

Análisis y Evaluacíón de Puestos. 
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7.- PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de : 

A) Diseñar modelos de Recursos Humanos. 

B) Implementar sistemas de díagnbstico de necesidades

de Recursos Humanos. 

C) Diseñar técnicas de observación. 

D) Diseñar programas de capacítación. 

E) Aplícación de técnicas de capacitación. 

F) Elaborar modelos de evaluación de desarrollo de Recursos

Humanos. 

G) Elaborar sistemas de evaluación de programas de Capaci- 

tación y desarrollo de Recursos Humanos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Castaño, A. D. 

TRABAJO ORGANIZADO ENAJENACION 0 DESARROLLO HUMANO" 

Pedagogía para el adiestramiento , México ARMO Vol. V

No. 21, 1976. 

2.- Siliceo Alfonso

CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL" 

México Limusa- Wiley. 

3.- Reyes Ponce A. 

EL ANALISIS DE PUESTOS" 

México 1978, Limusa- Wiley
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4.- Meyer Markle

INSTRUCCION PROGRAMADA", Análisis de cuadros buenos y

malos. 

México, Limusa. 

5.- Tabber Glasser

INSTRUCCION PROGRAMADA" 

México, Trillas. 

6.- Vargas, S. Julie

ELABORACION DE OBJETIVOS INSTRUCCIONALES" 

México, 1975, Trillas. 

7.- Jímenez, A., Laffite. M. 

TECNICAS DE EVALUACION ( EN LA CAPACITACION DE PERSONAL

DE LAS ORGANIZACIONES)" 

México, UNAM. 

8.- Planty, B. G. 

TRAINING EMPLOYEES AND MANAGERS" 

Ed. Rowland Press. 
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TECNICAS Y METODOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA INDUSTRIAL

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

A) Elaborar diseños de investigación, experimental y explo- 

ratoria. 

B) Elaborar diseños de técnicas de investigación

C) Manejar técnicas de investigación con grupos. 

D) Llevar el control y medición de eventos conductuales. 

E) El procesamiento de datos así como - la integración de

estos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Campell, S. y Stanley J. 

DISEÑOS EXPERIMENTALES Y CUASIEXPERIMENTALES, EN LA IN- 

VESTIGACION SOCIAL". 

Buenos Aires, 1973, Amorrortu. 

2.- Mc. Guígan. 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL" 

México, 1974, Trillas. 

3.- Duverger, M. 

METODOS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES". 
México, 1970, Ariel. 

4.- Arias Galicia, F. 

INTRODUCCION A LA TECNICA DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA" 
México, 1971, Trillas. 

S.- Festinger, y Katz

LOS METODOS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES:' 
Buenos Aires, 1972, Paidós. 
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6.- Rerlinger F. N. 

INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO TECNICAS Y METODOLO-• 

GIA". 
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PROGRAMACION DE AMBIENTES LABORALES. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Diseñar técnicas de capacitación indirecta. 

B) Aplicar técnicas de observación de conductas. 

C) Diagnósticar problemas laborales. 

D) Elaborar estrategias de modificación de conductas. 

E) Evaluar resultados. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Jimenez, O. A. 

ANALISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA, APLICADO AL ESCE- 

NARIO INDUSTRIAL". 

México, 1976, Trillas. 

2.- Luthans, H. Kreitnet

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MODIFICATIONS". 

USA, 1975, Foresman & Co. 

3.- Ribes, I. B. 

TÉCNICAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA" 

México, 1976, Trillas. 

4.- Laffite, B. M. 

SISTEMA MODULAR PARA ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE

SUPERVISORES". 

México, UNAM, 1977 ( Tesis Licenciatura) 

5.- Tepox, C. H. 

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL; UNA AREA ALVIDADA POR LA PSI- 

COLOGIA". 

México, UNAM. 1978 ( Tesis Licenciatura). 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Diseñar sistemas de administración de Recursos Humanos. 

B) Conocer las implicaciones legales de las relaciones

Obrero -Patronales. 

C) Elaborar programas de inducción de personal

D) Diseñar sistemas de cartas de reemplazo. 

E) Diseñar programas de prestaciones, servicios e incentivos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Strauss, George y Sayles Leonard. 

LOS PROBLEMAS HUMANOS DE LA DIRECCION" 

México, 1978, Herrero Hnos. 

2.- Yoder Dale. 

MAÑEJO DE PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES". 

México, 1978. CECSA. 

3.- Chruden/ Sherman

ADMINISTRACION DE PERSONAL" 

México, 1970, CECSA

4.- Pigors Paul y Nyers Charles

ADMINISTRACION DE PERSONAL ( UN PUNTO DE VISTA Y UN

METODO)". 

México, Continental. 

5.- Reyes Ponce. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL" 

México, Limusa/ Willey ( 1ra. Parte). 
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6.- Gelleman, Saul

MOTIVACION Y PRODUCTIVIDAD" 

México, 1978. Diana. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Al finalizar el turco, el alumno será capaz de: 

A) Conocer e interpretar los diferentes art£culos que compo- 

nen la " Ley Federal Del Trabajo". 

B) Conocer todo lo relacionado a los Sindicatos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1) Ley Federal del Trabajo. 

Ultima Edición. 

2) Yader Dale

Manejo de Personal y Relaciones Laborales". 

Ed. C. E. C. S. A. 

3) Stanger, Ros y Rosen, H. 

Psicología de las Relaciones Sindicatogerenciales". 

Ed. C. E. C. S. A. 



181

ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALART08. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Realizar encuestas para la elaboración de salarios. 

B) Investigar y aplicar diversos sistemas de evaluación. 

C) Conocer y aplicar los diferentes sistemas de valuación

de puestos. 

D) Obtener gráficas ideales de salarios. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Reyes Ponce. 

VALUACION DE PUESTOS". 

México, 1979, Limusa. 

2.- Reyes Ponce. 

ANALISIS DE PUESTOS" 

México, 1978, Limusa. 

3.- Reyes Ponce. 

ADMINISTRACION DE SALARIOS" 

México, 1978, Limusa. 

4.- Lauham, C. 

VALUACION DE PUESTOS". 

México, 1978, CECSA. 

S.- Sibson B. Robert. 

ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS" 

México, 1978, Técnica, S. A. 
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DESARROLLO ORGANIZACIÓNAL

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Manejar los conceptos básicos. 

B) Conocer las características del proceso de consultoría. 

C) Conocer las técnicas de diagnóstico de cambio. 

D) Manejar técnicas de mejoramiento social

E) Conocer la dinámica integral. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- French ó Bell. 

CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL". 

México, 1979, Diana. 

2.- Morgulis Newton

DESARROLLO ORGANIZACIONAL" 

México, 1975 Diana. 

3.- Ferrer Pérez

GULA PRACTICA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL" 

México, 1976, Trillas. 

4.- Beckhard R. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIAS Y MODELOS". 

Fondo Educativo Interamericano, 1973. 

5.- Blake/ Mouton

EL MODELO DEL CUADRO ORGANIZACIONAL, GRID". 

Fondo Educativo Interamericano, 1973. 
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6.- Fordyce/ Weil

METODOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA JEJCUTZVOS". 

Fondo Educativo Interamericano, 1973. 

7.- Castaño Darvelio, Sánchez B. Graciela, Eiab Esther -- 

ORGANIZACION Y DESARROLLO SOCIAL" 

México, Edit. I. E. E. S. A. 
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DESARROLLO Y PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS. 

El alumno al finalizar el curso, será capaz de: 

A) Diseñar sistemas de ascenso, promociones y movimientos de

personal. 

B) Diseño de perfiles de ejecutivos, especialistas, trabajado

res o empleados. 

C) Aplícación de técnicas de diagnóstico para la planeación. 

D) Diseño de modelos de sistemas de planeación y desarrollo

de Recursos Humanos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Hersey & Blanchard

ADMINISTRACION Y COMPORTAMIENTO HUMANO". 

México, 1973, Tpecnica, S. A. 

2.- Mcbeath Gordon. 

ORGANIZACION Y PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS". 

México, Logos Consorcio Editorial, S. A. 
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ENTREVISTA POR MANEJO DE TECNICAS DE GRUPO. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Aprender a diagnosticar procesos sociales de grupo. 

B) Aprender a retroinformar sobre procesos sociales. 

C) Aprender dinámica de los grupos. 

D) Aprender a diseñar modelos de mejoramiento de grupos. 

E) Aprender a manejar consultoría de procesos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Shaen

CONSULTORIA DE PROCESOS". 

México, Fondo Educativo Panamericano. 

2.- Cartwright y Zander

DINAMICA DE GRUPOS" 

México, 1971, Trillas. 

3.- Collins, Barry E. 

PSICOLOGIA SOCIAL DE LOS PROCESOS DE GRUPO EN LA ADOP- 

CION DE DECISIONES". 

Buenos Aires, 1971, Editorial Ateneo. 

4.- Olmsted, Michael S. 

EL PEQUEÑO GRUPO" 

Buenos Aires, Editorial Paidos. 

5.- Beal, M. George. Bohlen, M. Joe; Raudabaugh, J. Neil. 

CONDUCCION Y ACCION DINAMICA DEL GRUPOS". 

Buenos Aires, Editorial Kapeluz. 
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6.- Vela, Jesus Andres. 

TECNICA Y PRACTICA DE LAS RELACIONES HUMANAS". 

Bogota, 1974; Editorial Stella. 
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RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Díseñar y aplicar técnicas de atracción de candidatos. 

B) Diseñar e implementar bolsas de trabajo. 

C) Diseñar e ímplementar los procesos de preselección y
seleccion. 

D) Diseñar instrumentos de medición, de conocimientos

específicos. 

E) Elaborar reportes de evaluación. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Castaño Darvelio

DESARROLLO SOCIAL Y ORGANIZACIONES: PROBLEMAS PERSPEC- 

TIVAS DE MEJORAMIENTO LIBERADO". 

México 1975, IEE, S. A. 

2.- Grados Jaime. 

MANUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL" 

México, UNAM.- Tomos I y II. 

3.- Grados Jaime

SOBRE RECLUTAMIENTO, SELECCION, CONTRATACIONE INDUCCION

DE PERSONAL". 

México, UNAM. 

4.- Jimenez O. A. 

COMO ENTRENAR EN SELECCION POR OBJETIVOS". 

México, 1976, Guadarrama impresores, S. A. 
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5.- Anastasi A. 

TESTS PSICOLOGICOS" 

Madrid Aguilar, S. A. 1966. 

6.- Tesis Carlos Gómez Rebollar, Centro de Evaluací6n. 
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ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Diseñar manuales de organización. 

B) Diseñar manuales de puestos. 

C) Diseñar y elaborar organigramas. 

D) Diseñar sistemas de toma de decisiones. 

E) Crear modelos de análisis y mejoramiento de ejercicio de

autoridad. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Koontz y O' donell

ADMINISTRACION MODERNA". 

México, 1979, Mcgraw- Hill. 

2.- Reyes Ponce

ADMINISTRACION DE EMPRESAS". 

México, Limusa- Wiley. 

3.- Miner John

EL PROCESO ADMINISTRATIVO". 

México, 1978, CECSA. 

4.- Dale Ernest

COMO PLANEAR Y ESTABLECER LA ORGANIZACION DE UNA EMPRESA" 

México, Reverte Mexicana. 

5.- 11,enry Herman

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION MODERNA" 

Méx_ico, Limusa- Wiley. 
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6.- Vázquez Martínez

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION POR OBJETIVOS". 

México, Diana. 
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ºornunure

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Realizar diseños logísticos de operaciones y procesos de

los medios y materías primas de trabajo. 

B) Conocer el diseño de maquinaria y equipo adecuado a las

condiciones físicas del individuo. 

C) Modificar las condiciones físicas del trabajo. 

D) Diseñar e implementar técnicas de incremento de la pro- 

ductividad. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Montmolli Maurice. 

INTRODUCCION A LA ERGONOMIA" 

México, 1978, Edit. Aguilar. 

2.- Smith y Wakeley

PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA INDUSTRIAL". 

México 1977, Me Graw- Hill. 

3.- Faverge, J. M. 

ADAPTACION. DE LA MAQUINA AL HOMBRE" 

México, Edit. Paidos. 

4.- Barnes, R. 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS". 

Barcelona CECSA. 
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ANALISIS DE EVALUACION DE PUESTOS. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

A) Manejar la Descripción genérica y especifica de los pues- 

tos. 

B) Aplicar y utilizar la técnica del análisis de puestos. 

C) Manejar los sistemas de evaluación de puestos. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Reyes Ponce Agustin

VALUACION DE PUESTOS". 

México, Limusa, 1976. 

2.- Reyes Ponce, Agustin

ANALISIS DE PUESTOS". 

México, Limusa, 1978. 

3.- Lauham, C. 

VALUACION DE PUESTOS" 

México, C. E. C. S. A., 1978. 
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CONCLUSIONES. 

Se establece la necesidad de tomar en cuenta las mate- 

rias detectadas ya que representan un indicador para la rea- 
lización de un posible plan de estudios a nivel de Posgrado. 

Se específica para cada nivel de Posgrado ( Especializa- 

cí6n, Maestría y Doctorado) las materias a incluir en un po- 

sible plan de estudios. 

Se observó que a medida que el nivel de Posgrado va --- 

siendo más elevado, el número de materias propuestas va dís- 

minuyendo, pudiendose inferir como la innecesaria elabora--- 

ci6n de una curricula en los dos últimos niveles, o el poco

conocimiento de posibles áreas de la Psicología Laboral a -- 

enseñar. 

Los datos que refleja éste trabajo, pueden ser las in- 

quietudes de los profesionistas para mejorar su actuacíón -- 

profesional. 

Se encontró que 6 de 13 materias que se propusieron a - 

nivel de especialización, aparecen en el plan de estudios -- 

existentes a nivel de licenciatura en el área del trabajo de

nuestra facultad, pudiendose deducir como la necesidad de - 

amplear o definir de una mejor manera los objetivos de éstas
asignaturas y enfocarlas hacia situaciones más prácticas. 

En éste trabajo se aporta el critério de indicar que ml

terias de acuerdo a su importancia, podrían enseñarse en cur

sos secuenciados. 

Se empiezan a percibir nuevos campos de trabajo en los

que el Psicólogo Industrial puede llegar a desempeñarse, ta- 
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les como: las Relaciones Laborales, Sindicatos, Planeacíón y

Desarrollo de Recursos Humanos, Administracíón de Sueldos y

Salarios, etc. 

Se detecta con mayor claridad las funciones especificas

que el Psicólogo requiere, según el Sector donde se desempe- 

ña. 

Se encontró que las materias tales cómo Técnicas y Méto
dos de Investigación en Psicolog£a Industrial, Desarrollo -- 

Organizacional y Planeación y Desarrollo de Recursos Humanos, 
aparecen con frecuencias totales elevadas tanto en el nivel - 

de especialización, de maestría y de doctorado. Por otra la- 

do, se encontró asignaturas que se presentan en el nivel de

especialización y maestría con frecuencias altas, 
siendo és- 

tas las de Capacitación y Adiestramiento y Programación de - 
Ambientes. Por lo anterior se deduce la importancia de tomar

en cuenta éstas materias para la elaboración de posibles pla

nes de estudio a nivel de Posgrado. 

Se deja abierta la posibilidad de que las asignaturas - 

detectadas en éste trabajo, puedan en un futuro formar parte

de un plan de estudios a nivel de Posgrado en Psicología del
Trabajo. 
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SUGERENCIAS. 

Un aspecto importante que ayudaría a mejorar los resul- 

tados obtenidos en ésta investígacibn, sería el de realizar

una campaña de motivación dirigida a los encuestados para ob

tener una cooperación absoluta , donde se les indicara los - 

beneficios que podrían obtener, amén de poder contar con un

mejor perfil del Psicólogo del Trabajo. 

Por otro lado, el contar con un buen presupuesto ayuda- 

ría a realizar investigaciones de éste tipo, ya que requiere

de muchos gastos, así como la inversión de un largo tiempo. 

Se sugieren otras invesgaciones que enfoquen las necesi

dades técnicas que los empresarios consideren sean las apli- 

cables a sus organizaciones. 

En esta investigación como en los llevados a cabo por - 

Martínes Otero Lilía, Ramírez Trueba Clementina y Muñoz del

Río Ernesto. Se sugiere que exista una armonía en el conteni

do del curriculum, con su práctica cotidiana a través de la

unión entre los planificadores de la enseñanza y quíenes re- 

queríran los servicios de los futuros profesionistas. 

Delimitar perfectamente el campo profesional del Psicó- 

logo para que de esta manera el empresario mexicano conozca

y descrimine las funciones del Psicólogo del Trabajo y no se

traslapen con la de otras profesiones como lo demuestra Jime

nes Alvaro ( 1972). 

Que el proceso de elaboracíón o corrección de un cu- 

rriculum, se de importancia a la difusión del campo de apli- 

cación de los Psicólogos del Trabajo, tanto en las organiza- 

ciones, como para el mismo Psicólogo, ya que en ocasiones ni

este 1conoce sus propios alcances. 
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El incluir en planes de estudios, materias que ayuden - 

al Profesionista a poseer una mejor cultura profesional; pa- 

ra que de esta manera exista mayor interacci5n interdisiplí- 

naria y no se formen meramente subprofesionistas. 

La superación a través de la honestidad profesional, de

las dificultades políticas que se presentan al elaborar nue- 

vos diseños curriculares; para la obtención de un mejor per- 

fíl profesional del Psicólogo. 

Por último, se retomarían las sugerencias que emite -- 

Juan Lafarga en el sentido de que exista la apertura ideoló- 

gica a todas las corrientes y orientaciones psicológicas y - 

que la creación de estudios de Posgrado correspondan a las - 

necesidades y demandas reales de nuestro país, y que no sean

meras copias de otras Universidades del extranjero. 
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LIMITACIONES. 

El mayor obstáculo que se encontró en la realización de

ésta investigación, fué la falta de cooperación por parte de

los Psicólogos para el llenado del cuestionario, argumentan- 

do la falta de tiempo debido a sus ocupaciones. 

La falta de investigaciones de campo previas a ésta, - 

dió como resultado que no se encontrara bibliografía que pro

porcionara datos reales que poyaran el seguimiento de éste - 

trabajo. 
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APENDICE A. 

ESTUDIOS DE POSGRADO QUE SE OFECEN EN LA FACULTAD DE PSICOLO

GIA EN LA ACTUALIDAD. 

Las Maestrías que ofrece la Facultad de Psicología son

las siguientes: 

Análisis Experimental de la Conducta

Psicobiología

Psicología Clínica

Psicología Educativa

Psicología General Experimental, y

Psicología Social. 

Ahora, contemplaremos el contenido de cada uno de dichos

planes, para hacer más completa ésta investigacíón. 

MAESTRIA EN ANALISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA ( total de - 

créditos 120) 

PRIMER SEMESTRE
CREDITOS

Seminario Monográfico sobre tópicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta I 6

Seminario Monográfico sobre Tópicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta II 6

Estudio Independiente en Condicionamiénto Opé

rante Ayamzado I 8

Seminario de InvestigaciSn en Análisis Experi

mental de la Conducta I — 10

SEGUNDO SEMESTRE

Seminario Monográfico sobre TSpicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta III 6
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Seminario Monográfico sobre Tópicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta IV 6

Estudio Independiente en Condicionamiento

Operante Avanzado II 8

TERCER SEMESTRE

Seminario Monográfico sobre Tópicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta V 6

Seminario Monográfico sobre Tópicos Selectos

en Análisis Experimental de la Conducta VI 6

Estudio Independiente en Condicionamiento

Operante Avanzado II B

Seminario de Investigación en Análisis Experi

mental de la Conducta III 10

CUARTO SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 10

MAESTRIA EN PSICOBIOLOGIA.( total de créditos 106) 

CURSOS BASICOS: CREDITOS

Fisiología General 6

Instrumentación 6

Matemáticas 6

Bioquímica 6

SEMINARIO DE INVESTIGACION

AREAS: 

Psicología ( Opciones) 10

Bases Neuroanatómicas de la Conducta

Conducta Social ( en primates) 

Neurofisíología ( OpciSn): - 10
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Neurofisiología del Aprendizaje

Psicofarmacología ( Opciones) 10

Farmacología de la Conducta

Bases Neuroquímicas de la Conducta

Psícofisiología ( Opciones): 10

Límites Biológicos del Condicionamiento

Sueño y Vigilia

Condicionamiento ligado a Estado

Control de Estudio Propioceptivos e In— 

teroceptivos. 

Tópicos Selectos ( Estudios Independientes) 6

MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA. ( total de créditos 41) 

PRIMER SEMESTRE CREDITOS

Seminario Monográfíco 8

Curso Monográfico 4

Curso Monográfíco 4

SEGUNDO SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4

TERCER SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4

CUARTO SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4
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SEMINARIO DE INVESTIGACION Y TESIS

Pruebas de Diagnóstico Psicológico I

Pruebas de Diagnóstico Psicológico II

Investigación de Datos Clínicos I

Investigación de Datos Clínicos II

Investigación de Datos Clínicos III

Investigación de Datos Clínicos IV

SEMINARIOS MONOGRAFICOS

Psicología Clínica y Psicoterapia I

Psicología Clínica y Psicoterapia II

Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupos I

Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupos II

CURSOS MONOGRAFICOS

Psicología y Filosofía Contemporánea I

Psicología y Filosofía Contemporánea II

Personalidad y Cambio Social I

Personalidad y Cambio Social II

Literatura Contemporánea en Psicoclinica I

Literatura Contemporánea en Psicoclínica II

Modelos Conceptuales en Psicología Clínica I

OPTATIVAS ADICIONALES

Seminario de Investigación y Tesis en Construcción de Tests

Psícológicos I

Seminario de Investigación y Tesis en Construcción de Tests

Psicológicos II

Seminario Monográfico de Teoría de la Medida en Psicología

I

Seminario Monográfico de Teoría de la Medida en Psicología

II
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Seminario de Investigación y Tesis en Diseño Experimental

Avanzado I

Seminario de Investigación y Tesis en Diseño Experimental

Avanzado II

Seminario Monográfico / Curso Superior de Matemáticas

Aplicadas a la Psicología I

Seminario Monográfico / Curso Superior de Matemáticas

Aplicadas a la Psicología II

Curso Monográfico de Psicología y Filosofía Contemporánea

III

Curso Monográfico de Psicología y Filosofía Contemporánea

IV

MAESTRIA EN PSICOLOGIA EDUCATIVA: ( total de créditos 117) 

ACTIVIDADES ACADEMICAS. 

Metodología I ( Instrumentación) 

Metodología II ( Diseño Experimental) 

Metodología III ( Estadística Avanzada) 

Metodología IV ( filosofía de la C. Psicológica) 

Desarrollo y Personalidad

Tecnología de la Educación I ( Teoría de la Instrucción) 

Tecnología de la Educación II ( Instrucción Programada) 

Tecnología de la Educación III (Educación Especial) 

Ecología Educativa

Evaluación Educativa

Psicología y Educación: Tópicos Selectos

Historia de la Educación ( México) 

Historia de la Educación ( Universal) 

Seminario de Tesis
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MAESTRIA EN PSICOLOGIA GENERAL E% PERIMENTAL.( total de crédi- 

tos 124) 

SEMINARIOS MONOGRAFICOS. CREDITOS

Metodología Básica M- 1 6

Metodología Básica M- 11 6

Metodología Experimental M- 1 6

Metodología Experimental M- 11 6

SEMINARIO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

Métodos de Aprendizaje M- 1 4

Métodos de Aprendizaje M- 11 4

SEMINARIO DE INVESTIGACION SUPERVISADA

Investigacíón Experimental M- 1 10

Investigación Experimental M- 11 10

Investigacíón Bibliográfica M- 1 10

Investigación Bibliográfica M- 11 10

SEMINARIOS DE INVESTIGACION Y TESIS

Investigación Básica M- 1 16

Investigación Básica M- 11 16

MAESTRIA EN PSICOLOGIA SOCIAL ( total de créditos 46) 

SEMINARIOS DE INVESTIGACION

Análisis Experimental de Conflicto 8

Psicología Social Experimental ( 2 semestres) 8

Modelos Formales de Organización y Conflicto 8

Variables Psicológicas del Cambio Social 8

Comunicación Social 8

Estudios de Psicología Económica 8

Etnopsicología 8
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SEMINARIOS MONOGRAFICOS CREDITOS

Métodos y Técnicas de Investigación Social

2 semestres) 8

Estructura Social, Desarrollo y Difusión Tecno

lógica 8

Curso de Matemáticas ( 1 semestre) 8

Psicología Organizacional 8

Diseños de Investigación Multivariados

1 semestre) 8

Teorías en Psicología Social 8

Fundamentos Epistemológicos de la Psicología

Social 8

Métodos Matemáticos en Ciencias Sociales 8

Dinámica de Grupos 8

Psicología Industrial 8

Ahora hablaremos de los Doctorados que se ofrecen en és

ta Facultad, desglosando cada uno de los planes de estudio. 

Los Doctorados que se ofrecen son los siguientes: 

Análisis Experimental de la Conducta

Psicología Clínica

Psicología General Experimental, y

Psicología Social

DOCTORADO EN ANALISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA

PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE CREDITOS

Estudio Independiente 1G

Estudio Independiente 10

Seminario Monográfico Tópicos Selectos en

Análisis Experimental de la Conducta. 6

Seminario Monográfico Tópicos Selectos en

Análisis Experimental de la Conducta 6
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CREDITOS

Investigación Supervisada 16

Investigación Supervisada 16

TERCERO Y CUARTO SEMESTRE

Estudio Independiente 10

Estudio Independiente 10

Investigación Supervisada 16

Investigación Supervisada 16

CONTENIDOS DE LOS SEMINARIOS MONOGRAFICOS E INVESTIGACION

SUPERVISADA. 

AREAS: 

Programa de Reforzamiento

Control de Estimulos

Reforzamiento Condicionado

Conducta Animal

Condicionamiento Clásico

Estimulación Aversiva

Ecología Conductual

Desarrollo Infantil

Conducta Escolar y Actividades Académicas

Conductas Adjuntivas

Psicofarmacología

Conducta Social

Fundamentos Científicos del Análisis de la Conducta. 

DOCTORADO EN PSICOLOGIA CLINICA ( total de créditos 188) 

PRIMER SEMESTRE CREDITOS

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4
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SEGUNDO SEMESTRE CREDITOS

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4

TERCER SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4

CUARTO SEMESTRE

Seminario de Investigación y Tesis 8

Seminario Monográfico 8

Curso Monográfico 4

SEMINARIO DE INVESTIGACION Y TESIS

Diseños Experimentales en Investigación

Clínica I 8

Diseños Experimentales en Investigación

Clínica II 8

Investigación de Datos Clínicos III 8

Investigación de Datos Clínicos IV 8

Investigación de Datos Clínicos V 8

Investigaci6n de Datos Clínicos VI 8

Pruebas de Diagnóstico Clínico III 8

Pruebas de Diagnóstico Clínico IV 8

SEMINARIOS MONOGRAFICOS

Psicología Clínica y Psicoterapia III 8

Psicología Clínica y Psicoterapia IV 8

Psicología Clínica y Psicoterapia de

Gpos. III 8

Psicología Clínica y Psicoterapia de
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Gpos. IV

CURSOS MONOGRAFICOS

CREDITOS

8

Psicología y Filosofía Contemporánea III 4

Psicología y Filosofía Contemporánea IV 4

Psicología y Filosofía Contemporánea V 4

Psicología y Filosofía Contemporánea VI 4

Patología Social desde el Punto de Vista

Psicoanalítico I 4

Patología Social desde el Punto de Vista

Psicoanalítico II 4

Patología Animal y Humana I 4

Patología Animal y Humana II 4

OPTATIVAS

Seminario de Investigación y Tesis de Tests

Psicológicos I

Seminario de Investígación y Tesis de Tests

Psicológicos II

Seminario Monográfico de Teoría de la Medida

en Psicología I

Seminario Monográfico de Teoría de la Medida en

Psicología II

Seminario de Investigación y Tesis de Diseño

Experimental Avanzado I

Seminario de Investigación y Tesis de Diseño

Experimental Avanzado II

Seminario Monográfico / Curso Superior de — 

Matemáticas Aplicadas a la Psicología I

Seminario Monográfico / Curso Superior de

Matemáticas Aplicadas a la Psicología IT. 



208

DOCTORADO EN PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL ( total de crédi

tos 146) 

ACTIVIDADES ACADEMICAS

SEMINARIOS MONOGRAFICAS CREDITOS

Metodología Experimental D - I 6

Metodología Experimental D - II 6

Metodología Experimental D - III 6

SEMINARIO DE INVESTIGACION SUPERVISADA

Investigación Experimental D- 1 10

Investigación Experimental D- 11 10

Investigacíón Bibliográfica D- 1 10

Investigación Bibliográfica D- 11 10

SEMINARIOS DE INVESTIGACION Y TESIS

Investigación Básica D- 1 16

Investigación Básica D- 11 16

Investigacíón Básica D- 111 16

DOCTORADO EN PSICOLOGIA SOCIAL ( total de créditos

112). 

ACTIVIDADES ACADEMICAS

SEMINARIOS DE INVESTIGACION

Análisis Experimental del Conflicto 8

Psicología Social Experimental ( 2 semestres) 8

Modelos Formales de Organización y Conflicto 8

Comunicación Social 8

Estudios de Psicología Económica 8

Etnopsicología 8

Variables Psicológicas del Cambio Social 8
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SEMINARIOS MONOGRAFICOS CREDITOS

Métodos y Técnicas de Investigación Social

2 semestres) 8

Estr-uctura Social, Desarrollo y Difusíón
Tecnológica 8

Curso de Matemáticas ( 1 semestre) 8

Psicología Organizacional 8

Diseños de Investigación Multivariados ( 1 se— 

mestre) 8

Teorías en Psicología Social 8

Fundamentos Epistemológicos de la Psicología

Social 8

Métodos Matemáticos en Ciencias Sociales 8

Dinámica de Grupos 8

Psicología Industrial 8

ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO ( total

de créditos 160) 

ACTIVIDADES ACADEMICAS

PRIMER SEMESTRE

Seminario de Investigación: Programas de

Estimulación del Desarrollo Infantil I ( 1) 14

Seminario de Investigaciñn: Sistemas de

Organizativos de Instituciones de Cuidado

y Educación Infantil I ( 1) 14

Seminario Monográfico: Teoría y Metodología

del Desarrollo Infantil 1 ( 3) 8

SEGUNDO SEMESTRE

Seminario de Investigación: Programas de

Estimulación del Desarrollo Infantil II ( 1) 14
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CREDITOS

Seminario de Investigación: Sistemas

Organizativos de Instituciones de

Cuidado y Educación Infantil II ( 1) 14

Seminario Monográfico: Teoría y Meto

dologia del Desarrollo In€antil II ( 3) 8

TERCER SEMESTRE

Seminario de Investigacíón: Problemas

de Aprendizaje en el Desarrollo Infantil I ( 2) 14

Seminario de Investigación: Problemas de

Sociología en el Desarrollo Infantil I ( 2) 14

Seminario Monográfico: Teoría y Metodología

del Desarrollo Infantil III ( 3) 8

CUARTO SEMESTRE

Seminario de Investigación: Problemas de

Aprendizaje en el Desarrollo Infantil II ( 2) 14

Seminario de Investigacíón: Problemas de

Socialización en el Desarrollo Infantil II ( 2) 14

Seminario Monográfico: Teoría y Metodología

del Desarrollo Infantil IV ( 3) 8

Seminario Monográfico: Reporte de Trabajo ( 3) 16

ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA CLINICA Y PSICOTERAPIA

DE GRUPOS EN INSTITUCIONES. ( total de créditos 181) 

ACTIVIDADES ACADEMICAS

PRIMER SEMESTRE CRÉDITOS

Propedéutica Psicológica 7

Teorías de la Personalidad 8

Curso Avanzado de Teorías de la Psicosis y de
la Neurosis 6
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CREDITOS

Evaluación de la Personalidad 8

Teoría y Técnica de la Erevista 6

Psicoterapia de Grupo I 8

Dinámica Familiar y de Grupo 6

SEGUNDO SEMESTRE

Ecología Humana 4

Práctica de Divulgación y Orientación

Psicológica a la Comunidad 4

Tp rías de la Personalidad 4

Evaluación de la Personalidad 8

Teoría y Técnica de la Entrevista 6

Psicoterapia de Grupo II 8

Dinámica Familiar y de Grupo 8

Estudio del Individuo en sus relaciones

Interpersonales e Intrapsíquicas 4

TERCER SEMESTRE

Teoría de las Relaciones Maritales 4

Orientación Matrimonial 8

Ayuda Psicológica a Matrimonios 6

Teoría y Técnica de Psicoterapia de Grupo 6

Experiencia Didáctica en Psicoterapia de Grupo 8

Psicoterapia de Grupo bajo Supervisión 12

CUARTO SEMESTRE

Teoría y Técnica de la Psicoterapia de Grupo 2

Teoría y Técnica de Modificación de Conducta 6

Terapia Ocupacional 4

Profilaxis Familiar y Comunitaria 4

Ayuda Psicológica a Matrimonios 6

Experiencia Didáctica en Psicoterapia de Grupo 8
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CBEDITOS

Psicoterapía de Grupo bajo supervisión 12
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APENDICE B. 

C U E S T I O N A R I O

En la Ley Orgánica de la Universidad, está estipulado

que: 

Los cursos de especialización tienen por objeto preparar - 

especialistas en las distintas ramas de una profesión, pro

porcionándoles conocimientos amplios en una área determina

da". 

1.- ¿ De acuerdo a este criterio, que asignaturas propondría

para un curso de especialización en Psicología del Tra- 

bajo? 

2.- De acuerdo a la pregunta anterior. ¿ Qué materias secuen- 

ciaría usted para una especialización en Psicología del

Trabajo? 

La Maestría tiene como propósito, preparar personal docente

de alto nivel, dar formacibp en los métodos de investiga- - 

cíSn y desarrollar en el profesional usa alta capacidad - 
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innovativa, técnica o metodología". 

3.- ¿ De acuerdo con este criterio, qué asignaturas propon- 

dría para una Maestría en Psicología del Trabajo?. 

4.- De acuerdo a la pregunta anterior. ¿ Qué materias secuen- 

ciaría usted para un curso de Maestría en Psicología del

Trabajo?. 

El Doctorado tiene como finalidad preparar para la investi

gación original". 

5.- ¿ De acuerdo con este criterio, qué asignaturas propon- 

dría para un Doctorado en Psicología del Trabajo?. 

6.- De acuerdo a la pregunta anterior.¿ Qué materias secuen- 

ciaría usted para un curso de Doctorado en Psicología

del Trabajo. 
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7.- ¿ Estaría de acuerdo en que se hiciera tesis a nivel de - 

especialización?. 

SI ( ) NO ( ) 

Porque: 

8.- Ha llevado usted cursos de especialización, Maestría o - 

Doctorado en el área de Psicología del Trabajo. 

SI ( ) NO ( ) 

9.- En caso de ser afirmativa, describa brevemente el plan - 

de estudios llevados o que lleva: 

GRACIAS POR SU COLABORACION . 
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