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Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM,  

inauguró los festejos de 50 Aniversario  

de la Creación de la Facultad  

El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector 

de la Universidad, presidió, el pasado 

27 de febrero de 2023, en el Auditorio 

“Dr. Luis Lara Tapia”, la ceremonia de 

inauguración de los festejos por el 50 

Aniversario de la Creación de la Facul-

tad de Psicología, aprobada por el Con-

sejo Universitario en la misma fecha en 

el año 1973. Le acompañaron en el 

presídium el Dr. Leonardo Lomelí Va-

negas, secretario general de la UNAM, la 

Dra. María Elena Medina Mora, directora 

de la Facultad de Psicología, la Lic. Ka-

rina Linares Urbina, egresada de la Fa-

cultad ganadora de la Medalla Gabino 

Barreda, y la Dra. Sofía Rivera Aragón, 

secretaria general de la Facultad. 

Inició la ceremonia con la proyec-

ción de un interesante video que, tras 

destacar los mayores méritos y logros a la fecha de la Facul-

tad, hizo un rápido recorrido de la evolución de la enseñanza 

de la psicología en México, desde el siglo XIX hasta la creación 

de la Facultad, en 1974 y la emisión de la primera cédula pro-

fesional de psicología, en 1974. 

Tras dar la bienvenida y agradecer la presencia de las y 

los distinguidos invitados, la Dra. Medina Mora recordó algu-

nos hitos en la disciplina, como el primer curso de Psicología 

como asignatura independiente, impartido en 1896 en la 

Escuela Nacional Preparatoria por Ezequiel A. Chávez, el 

primer plan de estudios universitario en nuestra disciplina, la 

Maestría en Ciencias Psicológicas, en 1939, ya en la Facultad 

de Filosofía y Letras, y el Doctorado en Psicología, creado en 

Continúa en la página 2. 

Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad acompañado del presídium en la ceremonia de inauguración. 
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1956. En 1960 arrancó con éxito en nuestra Universidad la Licenciatura en 

Psicología y en 1971 se estableció el plan de estudios de la carrera que operó 

hasta 2008, ya en la Facultad de Psicología. “Es el 27 de febrero de 1973 

cuando, gracias al esfuerzo de un grupo de importantes psicólogos mexicanos 

y con el apoyo de las autoridades universitarias, el Colegio de Psicología se 

transformó en nuestra Facultad de Psicología por aprobación del Consejo Uni-

versitario”. Destacó el privilegio de contar aún con 20 profesoras y profesores 

activos que participaron en el nacimiento de la Facultad, quienes han sido 

clave para su nivel de excelencia. Pidió, asimismo, honrar a las y los académi-

cos fundadores que se han jubilado o han fallecido, lo mismo que a exdirectoras y 

exdirectores. 

A lo largo de cinco décadas, dijo, la Facultad ha mantenido y reforzado su 

compromiso al servicio de la docencia, la investigación y la extensión de la disci-

plina con una calidad que le ha valido ubicarse en el primer lugar de enseñanza 

de la Psicología en los principales rankings nacionales, y en el segundo en América 

Latina, con posgrados reconocidos por Programa Nacional de Posgrados de Cali-

dad del CONACYT, y una planta académica que conforma el grupo de investiga-

ción en Psicología más vigoroso y productivo de México, con 92 integrantes del 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Cuna de la lucha por la igualdad y la equidad en la Universidad, donde en 

1979 surgió el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (GAMU), afirmó, la 

Facultad se ha esforzado por incorporar en la academia la perspectiva de género, 

retomando y ampliando tales principios a través de sus nuevas generaciones estu-

diantiles, que han denunciado todo tipo de violencia, evidenciado problemáticas 

y puesto los cimientos para una forma más igualitaria de relacionarnos. 

Como cabeza del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la 

comunidad de la UNAM, la Facultad colabora con entidades académicas y guber-

namentales en apoyo a la sociedad. Sobresale el análisis y afrontamiento de múlti-

ples problemáticas sociales, en particular, frente a graves sucesos comunes que 

han evidenciado la enorme necesidad de la atención a la salud mental, como 

fueron los sismos de 1985 y 2017 y la pandemia de COVID-19, cuando la 

Facultad respondió con responsabilidad y compromiso social. 

Como parte de las actividades que este año se llevarán a cabo para festejar el 

50 Aniversario, anunció la integración de una Cápsula del Tiempo y una exposición 

fotográfica de la historia de la Facultad, que tendrá de octubre a diciembre, en la 

Facultad de Arquitectura. 

 

Viene de la portada. 

Foto: AAGRG.  

Continúa en la página 3. 
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La directora reiteró su agradecimiento a todas las personas 

asistentes, a quienes organizan actividades conmemorativas y a 

toda la comunidad de la Facultad, que, con su participación, da 

vida y vigencia a este querido proyecto académico. A las auto-

ridades de la UNAM les reiteró su sincero agradecimiento 

por su apoyo y consideración. “¡Sigamos trabajando por la 

UNAM!” 

A continuación, el rector hizo entrega del reconocimien-

to a la ganadora de concurso del logo conmemorativo del 50 

Aniversario de la Facultad de Psicología, Claudia Domínguez 

Cedillo, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la 

UNAM. 

Al tomar la palabra, la egresada Karina Linares Urbina, 

refirió que la Facultad ha tenido que atravesar diversos retos, 

entre ellos las modificaciones a sus planes de estudio, la 

creación de programas de maestría y doctorado y el estable-

cimiento del Sistema Universidad Abierta, también en 1973, 

fundamental para la historia de la Facultad. Indicó que, como 

estudiosos del comportamiento y la mente humana, las y los 

estudiantes y egresados de la Facultad han tenido la oportu-

nidad de fortalecer sus conocimientos, pero también de 

cuestionar aquello que limite sus perspectivas hacia nuevas 

formas de ver y percibir su entorno. Afirmó: “Quienes for-

mamos parte de esta facultad somos pieza fundamental en 

el desarrollo del conocimiento sobre el ser humano a nivel 

nacional y también en Latinoamérica”. Agradeció especial-

mente al doctor Enrique Graue, por acompañarnos en un 

día tan importante y felicitó a todas y todos quienes nos de-

dicamos a estudiar y a ejercer esta hermosa carrera. 

Por último, el Dr. Graue dirigió unas palabras al público. 

Comentó que, como el vídeo había mostrado, la Psicología, 

como disciplina que busca la comprensión y manejo de los 

factores que afectan a la salud mental, ha tenido una larga y 

apasionante evolución que la ha permitido construir una 

dimensión vocacional, profesional y científica para compren-

der y atender los trastornos mentales, mejorando el bienestar 

de millones de personas. Es muy difícil, si no imposible, afir-

mó, imaginar a la psicología mexicana y latinoamericana sin 

la participación determinante de la Facultad de Psicología. 

“La frase –comentó– puede sonar pretenciosa, pero los datos 

duros así lo muestran”. Expresó que ésta continúa formando 

a la mayor parte de las y los psicólogos que se gradúan en 

este país de licenciatura, maestría y doctorado y que en sus 

aulas y laboratorios trabajan las y los psicólogos más conno-

tados de nuestra nación. Reconocida a nivel nacional e in-

ternacional, refirió, es, en la disciplina, la entidad con más 

investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores: un 

personal académico de altísimo nivel y un alumnado, in-

quieto, transformador, igualitario y con vocación de servi-

cio. Y, a raíz de fenómenos y crisis contemporáneas que 

recientemente se han exacerbado, como la pandemia de 

 Foto: AAGRG.  

Foto: AAGRG.  

Foto: AAGRG.  
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Coronavirus, “la labor de todas y todos uste-

des está siendo más necesaria”. La depresión, 

afirmó, ha cundido de manera notable, sin dis-

tinción de edades ni de sexos, y es la segunda 

causa de discapacidad a nivel mundial; en 

tanto que, en países como el nuestro, 75% de 

la población no tiene acceso al apoyo psicoló-

gico. Conforme datos de la Secretaría de 

Salud, refirió, 8% de la población padece de 

alguna forma de depresión. Ante eventos 

como la pandemia, la Facultad de Psicología 

amplió sus capacidades y estrategias de aten-

ción psicológica, para atender a la comunidad 

universitaria y a la población en general. 

“Muchas, muchas gracias por todo lo que hicie-

ron y continúan haciendo. La Universidad 

necesita, indudablemente, del apoyo de la 

Facultad de Psicología. Muchas felicidades 

por estos primeros 50 años y por el conjunto 

de cosas y actividades que se han planteado para poder 

celebrarlos. Por nuestra raza sigue hablando el espíritu”.  

Acto seguido, el Dr. Graue y la Dra. Medina Mora proce-

dieron a develar la placa conmemorativa del 50 Aniversario 

de la Creación de la Facultad de Psicología ante los aplausos 

y expresiones de alegría de la comunidad presente. 

Recupera la grabación de esta actividad en:  

https://www.youtube.com/live/KArSR6re1Uw? 

 

 

Elaboración: AUGUSTO A. GARCÍA RUBIO G.     
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Evolución, impacto y futuro de la Facultad en el Foro  

“Memoria a 50 años de historia: Repensando la Psicología” 

Dr. Germán Gutiérrez Domínguez, Dra. María Emilia Lucio Gómez Maqueo, Dr. Juan José Sánchez Sosa y Mtra. Josette Benavides Tourres. Foto: AAGRG.  

El lunes 27 de febrero, tras concluir en el Auditorio “Dr. Luis 

Lara Tapia” la Ceremonia Inaugural de los Festejos por el 50 

Aniversario de la Creación de la Facultad de Psicología, 

inició el Foro Memoria a 50 años de historia: Repensando la 

Psicología, con la presentación de sus eminentes participan-

tes: la Dra. María Emilia Lucio Gómez Maqueo, profesora 

emérita de la Facultad de Psicología, el Dr. Juan José Sán-

chez Sosa, también profesor emérito de la entidad (ambos 

bien conocidos por quienes nos leen) y el Dr. Germán Gu-

tiérrez Domínguez, psicólogo colombiano con maestría y 

doctorado en psicobiología y neurociencias del comporta-

miento de la Universidad de Texas en Austin, académico de 

la Universidad Nacional de Colombia, a cargo del Laborato-

rio de Aprendizaje y Comportamiento Animal, director del 

Observatorio de la Psicología en América Latina, y presiden-

te de la International Union of Psychological Science 

(IUPsyS), organización líder global de la psicología. Asimismo 

se presentó a la moderadora del Foro, la Mtra. Josette Bena-

vides Tourres, ex académica de la Facultad, donde laboró 

36 años y participó en la creación de los Centros de Servi-

cios Psicológicos, que coordinó diez años. 

La Mtra. Benavides invitó al Dr. Sánchez Sosa a comentar 

sobre ¿cuál había sido la evolución de la psicología en nues-

tra Facultad? 

Yo tuve la fortuna de 

llegar a la Facultad hace 

57 años, lo cual nos 

cualifica como geronto-

cracia, bromeó, para 

continuar: Hay fotos en 

el video de antecedentes 

que casi no se conocen: 

en 1916 ya había en la 

México un laboratorio, 

réplica casi completa del de Wilhelm Wundt, en Leipzig: así 

de vieja es la psicología experimental en Universidad. Cuan-

do era estudiante, hablábamos en broma de las guerras san-

tas: si un piagetiano se encontraba en la escalera con un 

psicoanalista, intentaba arrojarlo por la escalera, si era un 

conductista... Hemos desarrollado una enorme madurez. 

¿De dónde salió? De tres cosas. Primero, de la tolerancia de 

quién hace qué, cómo lo hace, cómo lo piensa, cómo lo 

instrumenta y ¿para qué le sirve? En segundo término, de 

reconocer que lo que hace quien vive de la psicología surge 

de la investigación científica. Y en tercero, que se nos pre-

sentó en sociedad de una manera algo traumática en los 

temblores y la pandemia…, que la sociedad va notando ca-

da vez más que necesita de los servicios de alguien que sepa 

de comportamiento. Ése ha sido el más reciente e importan-

te, porque ya se espera una entrega de cuentas profesio-

nales. ¿Hay mejoría en la solución de los problemas? Si la 

hay, ¿tenemos evidencia de ella? Y además, ¿tenemos 

evidencia de que esa mejoría surgió de lo que hicimos? Fi-

nalmente, esa mejoría, ¿va a durar o va a acabarse en el ins-

tante que desaparezcamos de allí? 

En seguida la moderadora preguntó a la Dra. Lucio: 

¿Cuál ha sido la importancia para la psicología de que 

surgieran diferentes 

áreas en el currículum 

de la Facultad? 

No es para ganarle 

a Juan José, pero yo 

tengo 59 años de que 

ingresé como alumna, 

en el 62. Me parece 

curioso que tuvimos 

facultad antes de te-

ner edificio. Eso creo 
Mtra. Josette Benavides Tourres. Foto: AAGRG.  

Dra. María Emilia Lucio Gómez Maqueo.  

Foto: AAGRG.  

Continúa en la página 6. 
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que nos ha marcado, porque a veces seguimos con menos 

espacio de lo que necesitamos. Cuando se fundó la Facul-

tad, en los primeros diez años, el número de maestros creció 

mucho. Algunos aquí, incluyéndome, empezamos a dar cla-

ses muy jóvenes, sin mucha experiencia, Los alumnos, algu-

nos también aquí, nos sufrieron, porque aprendimos junto 

con ellos. El papel del psicólogo ha cambiado muchísimo. 

¿Cuándo cambió más? Cuando se empezaron a conformar 

las áreas, que ahora son seis; cuando se hizo el plan 71, fue 

un cambio muy grande para la psicología, y también cuando 

se emitió la primera Cédula profesional de psicólogo, por-

que ya fuimos profesionistas. Desde antes éramos científicos, 

pero al ser una profesión, como las otras, se establecieron 

tareas de enseñanza muy diferentes. A muchos aquí les tocó 

el plan 71: a mí el 60, que era totalmente diferente. No solo 

que nuestros maestros eran psicoanalistas, abogados y médi-

cos, sino la enseñanza, que era totalmente diferente. A partir 

del 71 estamos encaminados al servicio, a la comunidad. 

Muchos psicólogos empezaron a trabajar en orientación 

vocacional y otras áreas de la UNAM y eso fue muy impor-

tante. Desde el punto de vista teórico, se establecen áreas y 

formas de enseñanza nuevas, como las neurociencias, psicofi-

siología o la psicología ambiental, que no aparece como 

área, pero es importante. Entonces llegó Serafín Mercado y 

empezó a abrir el campo de la psicología cognoscitivista que, 

para muchos ahora, es claro que debemos estudiarla, pero 

que, cuando salí de la carrera, no hablábamos de esos temas.  

La Mtra. Benavides entonces propuso al Dr. Gutiérrez la 

pregunta: Dado su trabajo sobre el desarrollo de la psicolo-

gía en América Latina, ¿cuáles considera las contribuciones 

de la Facultad de Psicología a la psicología en la región? 

     Me siento muy hon-

rado: gracias por la invi-

tación, respondió: el 

impacto e influencia 

sobre América Latina ha 

sido en cuatro áreas 

importantes. Primero, en 

formación o entrena-

miento; otra más, en 

producción científica; 

también, en cuanto al 

impacto social y, por último, en el liderazgo. Revisé hace días la 

enciclopedia The Palgrave Biographical Encyclopedia of 

Psychology in Latin America, que tiene una sección dedicada a 

México. Allí hay 85 doctores o psicólogos reseñados y e identifi-

qué que 75% de esas grandes figuras, tuvieron un vínculo muy 

estrecho con la UNAM, y han influenciado a América Latina en 

el sentido formativo. Algunos de mis profesores se formaron en 

la UNAM, como Carlos Pereira y Martha Restrepo, que estudia-

ron con Florente López, o Luis Flores, que lo hizo con Gracie-

la Rodríguez, y muchos más. Además, algunos de mis estu-

diantes han venido a estudiar a la UNAM. Por otra parte, la 

producción científica de la UNAM tiene un tremendo im-

pacto en los índices, y rankings, y cumple con creces. Otro 

sentido, muy importante, ha sido la influencia por su impac-

to social, no sólo en las crisis, sino de forma cotidiana, crean-

do programas en México que han inspirado trabajos en otros 

países. En formación y en impacto social, ha tenido gran 

influencia en casi todos los países de América Latina, y des-

tacan Chile, Cuba, Colombia, y países de América Central y 

el Caribe. La psicología tiene la capacidad para alcanzar im-

pacto social donde muchísimo tiempo fue ignorada. Aun 

recientemente, al formarse los comités de atención para el 

COVID-19 en el mundo, casi ningún país incluyó profesio-

nales de la psicología en el grupo inicial; esto es preocupan-

te. La pandemia mostró con mucha claridad su impacto so-

bre la salud mental; debemos esperar a futuro que las y los 

psicólogos se inserten de inmediato en esos grupos. Por últi-

mo, habló del liderazgo nacional, regional e internacional. 

Con personajes que han participado en colaboraciones con 

diversos países de América Latina y otras partes del mundo, 

y han liderado la psicología latinoamericana a través de organi-

zaciones como la Sociedad Interamericana en Psicología. En la 

propia IUPsyS, el Dr. Sánchez Sosa, la Dra. Laura Hernán-

dez, el Dr. Rogelio Díaz Guerrero y otros han hecho tre-

mendas contribuciones. Laura, por ejemplo, como editora 

muchos años del International Journal of Pschology. Indica-

dores claros de liderazgo que marcan un compromiso… No 

por ponerles peso adicional a las nuevas generaciones, pero hay 

una expectativa de que continúen en ese liderazgo, para bene-

ficio global.  

En seguida, tocó al Dr. Sánchez Sosa la pregunta: ¿Cómo 

debemos de pensar el futuro de la psicología en México y, 

en su contexto global, en América Latina? 

Recordemos que ha 

habido una continuidad 

de beneficios y de pro-

ductos. Se afirma que la 

Facultad tuvo una es-

pecie de parto sin do-

lor, pero algunos que 

estuvieron en las nego-

ciaciones han comenta-

do: ‘Casi sin dolor; pero 

hubo forma de superar 

esos problemas’. Por esa 

continuidad de eventos, la prospectiva, lo que depara el futu-

ro ‘No es el acabose, sino el continuose del empezose’, co-

mo alguien decía (quizá Mafalda). Si me preguntaran los 

          Dr. Germán Gutiérrez Domínguez. Foto: AAGRG.    
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puntos más importantes que irán definiendo cómo se nos 

percibe, a qué tenemos acceso, diría que son: Uno, la entrega 

de cuentas, la responsabilidad social. ¿Qué saca la sociedad de 

lo que hacemos allí donde están los grandes problemas hu-

manos? Sabemos, sin exagerar, que el comportamiento es 

ingrediente de todos los problemas humanos; y que, por 

lo mismo, debe ser ingrediente de en cómo se solucionan 

sus problemas, y que para eso están las y los psicólogos. 

Entregar cuentas, con el conocimiento sólido de qué es lo 

que genera los cambios en el comportamiento: se nos va 

a requerir cada vez más la investigación. Se cuestionará 

¿de dónde sacas lo que propones?, ¿qué parte de tu for-

mación va a producir los cambios que hacen falta a la 

sociedad? Y hay otros retos complicados. Distintas perso-

nas que no tuvieron esa formación se aprovechan, para 

hacer negocio: proliferan como hongos, escuelas, institutos, 

etc. ¿De quién es responsabilidad mostrar quién hace qué? 

Nuestra: no la podemos evadir. Creo que el reconocimiento de 

la profesión va a ser cada vez más claro; ya lo estamos viendo.  

Tocó en seguida a la Dra. Lucio, responder: ¿Cómo ve la 

relación entre la psicología de la salud y la psicología clínica 

en el futuro? 

Es indudable que la psicología clínica tiene que ver con 

la psicología de la salud y el bienestar de las personas y de 

las comunidades. Pienso en algunos de retos que tenemos 

como facultad y disciplina. ¿Qué necesitamos?, ¿colaborar o 

ponernos unos por encima de otros? Lo dijo el rector: enten-

der los trastornos mentales, no sólo de los individuos, sino 

de las comunidades, nos ha ayudado a identificarnos como 

una profesión diferente a otras. Entonces, ¿hacia dónde va a 

ir la psicología, aquí dentro, en nuestra facultad? Indudable-

mente, la psicología puede y debe ampliar su campo de 

acción, y cada vez habrá más retos y demandas. Por 

ejemplo, con COVID, no fue sólo atender a los alumnos 

sino a toda la comunidad. Por otra parte, como dice Juan 

José, llegamos a una madurez, pero debemos llegar a una 

madurez mayor, no sólo respetar lo que hacen los otros, sino 

colaborar entre áreas en forma mucho más estrecha. A veces 

no sabemos que está haciendo el del cubículo de junto, ni 

cómo se llama. El psicólogo siempre ha tenido que luchar 

para ser reconocido. La disciplina era reconocida, desde los 

griegos, pero no la profesión; al menos en México, hasta 

hace 50 años, cuando nos volvimos facultad independiente. 

Hemos estado restringidos en visibilidad e importancia. Si 

bien hemos colaborado con muchas diferentes disciplinas, so-

mos individualistas; se nos olvida el trabajo en grupo y, sobre 

todo, el trabajo inter-grupos. Como dijo el Dr. Gutiérrez, nece-

sitamos trabajar con América Latina. Necesitamos más traba-

jo en grupo y menos individual, pues se ha dado demasiado 

importancia a la competencia, a estar en el SNI, en el PRI-

DE. He tenido la oportunidad de trabajar con académicos 

de diferentes áreas, y siempre han sido buenas experiencias. 

También, quiero decir que las y los jóvenes psicólogos tien-

den a hacer muchas cosas, y a veces no reconocen la guía 

de sus docentes o no tienen disposición para ello. Creo que 

debemos fortalecer ese vínculo docente-estudiante. 

Para el Dr. Gutiérrez, vino la pregunta: ¿qué puede anti-

cipar acerca del desarrollo de la disciplina y la profesión psi-

cológica en México, América Latina y el contexto global? 

Hacer futurología es muy agradable con un café o una 

cerveza, pero es un compromiso más grande en este contex-

to. Sin embargo, podemos tomar el riesgo. A nivel concep-

tual, hay un esfuerzo, un requerimiento de que cada vez 

más hagamos una ciencia integrativa. Muchísimo tiempo 

tuvimos la discusión de si la psicología es una o múltiples 

disciplinas, lo que condujo a esas ‘guerras santas’, como dijo 

Juan José, que implicaban luchar por territorios con armas 

altamente destructivas. Los esfuerzos integradores se agrupa-

ban alrededor de una idea reduccionista de unificación, ha-

cer una única teoría que explicara todos los fenómenos que 

estudia la psicología. Pero los estudios cienciométricos han 

revelado que la psicología es una disciplina puente, una hub 

science, pues involucra gran cantidad de fenómenos muy, 

muy variados. Para mí, la naturaleza no se organiza como a 

nosotros nos gusta organizar en nuestras facultades, con una 

conveniencia administrativa, por la forma como enseñamos, 

para dar profundidad a algunas ideas y no perdernos en el 

camino. Pero todos reconocemos la capacidad de hacer 

integración de algunas personas y trabajos, que conectan de 

las ciencias sociales y las ciencias naturales, etc. Esa necesi-

dad de hacer ciencia integrativa ya se manifiesta en que los 

editores de revistas nos pidan… “Oiga, aparte de un experi-

mento conductual, ¿por qué no incluye un poquito de fisio-

logía, hormonas, neurociencia…?”. Ya resulta difícil publicar 

artículos en un único nivel de explicación, que nos fue útil 

por mucho tiempo. Un segundo punto, de nivel conceptual, 

cercano a la UNAM, que está ubicada en el punto de con-

tacto entre lo que se denomina el Norte Global y el Sur 

Global, y ha servido como rueda de transmisión en ambas 

direcciones. Promover la comprensión del valor de los fac-

tores culturales, no solamente en el sentido amplio, sino 

también en sentidos mucho más específicos, con ideas como 

la de una psicología indígena o transcultural, que presentan 

el problema de si la explicación que ofrecemos sobre la con-

ducta es suficientemente universal pero al mismo tiempo 

reconoce esas diferencias culturales y otros factores que se 

suelen ignorar. ¿Cómo balancear esa doble fuerza, de la uni-

versalidad versus la especificidad del conocimiento? Quienes 

hacen trabajo de campo, con la gente; por ejemplo, en psi-

cologías comunitarias, ven esto con una facilidad que los 

Continúa en la página 8. 

Viene de la página 6. 
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académicos, desde nuestros escritorios, tenemos dificultad 

para reconocer. Ahí veo una necesidad muy importante de 

conexión. Había, en términos metodológicos, la idea de que 

los métodos cualitativos y cuantitativos eran antípodas; se 

negaban mutuamente. Hoy, la mayoría hemos avanzado y 

encontramos que los métodos no debieran limitar lo que 

estudiamos, sino al contrario. La psicología se dilató en dis-

cusiones larguísimas entre psicólogos comparativos y etólo-

gos, algunas mentes brillantes, sobre si, para entender el 

comportamiento, debíamos hacer nuestra labor en el labora-

torio o en el campo. 50 años después, hacemos trabajo de 

campo y de laboratorio sin gran dificultad y sin pedir perdón 

o permiso a nuestros padres intelectuales. Ante la necesidad, 

venimos integrando nuevos métodos en nuestro trabajo sin 

gran dificultad. Desde hace tiempo, ya no existen temas ve-

dados para la psicología. Cuando Harry Harlow empezó a 

estudiar el amor materno en los monos, hablar de amor era 

una especie de prohibición para los psicólogos de la época. 

Hoy, el tema dejó de ser prohibido o ilegítimo en psicología. 

Igual, temas que se abordaban desde la filosofía, como las 

fortalezas del carácter, el perdón, el agradecimiento, que no 

nos atrevíamos a considerar, ahora son temas de trabajo. Así 

que, el gran descubrimiento de la psicología es que no de-

biera imponerse límites a sí misma. Lo mismo pasa con las 

aplicaciones. La psicología, ha encontrado muchísimas áreas 

de trabajo. En la Universidad Nacional de Colombia eran 

tres las áreas de práctica: psicologías clínica, organizacional y 

educativa; nada más. Nadie se atrevía a hablar de otra cosa. 

Hoy sabemos que cuando a alguien le interesa una temática 

que aún no tiene un grado de formalización, va avanzando 

y, poco a poco, éste se alcanza. América Latina es una las 

regiones del mundo donde la psicología ha crecido de ma-

nera más acelerada, lo cual es positivo, pero también crea 

preocupaciones. La gente está interesada en comprender el 

comportamiento en múltiples formas. Pero su popularidad 

no corresponde al reconocimiento social y, especialmente, 

laboral de la profesión. Seguimos ganando poco, ¿no? Es 

algo sobre lo que necesitamos trabajar. Ahora, la regulación 

profesional de la psicología tiene un crecimiento disparejo 

en el mundo; hay sitios donde es altamente regulada y pro-

tegida; pero en otros lugares no existe regulación. Sin 

duda, hay una necesidad de cooperación. Hoy se habla 

en términos de mantener la cooperación sur-norte (muy 

importante), pero hay que también incrementar la coope-

ración sur-sur, que ofrece grandes oportunidades. Quisiera 

de nuevo invitar a las y los psicólogos en México y en la 

UNAM, en particular, a mirar en ambas direcciones y man-

tener esos contactos productivos a lo largo del tiempo. 

La Mtra. Benavides agradeció a los ponentes, “nos dejan 

en una reflexión en torno a los retos y las oportunidades que 

tiene la carrera, la profesión de psicología para desarrollar un 

futuro cada vez de más beneficio para la comunidad. Queda 

mucho que pensar; que trabajar; que lograr para el recono-

cimiento de que la profesión, que no solo tiene cabida en la 

sociedad, sino que tiene la solución a muchos problemas”. 

La Dra. Medina Mora 

entregó las constancias de 

participación y dio unas 

palabras finales. Agrade-

ció la maravillosa mesa y 

sus interesantes participa-

ciones. Expresan, dijo, el 

compromiso con la refle-

xión colectiva del trabajo 

universitario construido 

en la generación de consen-

sos, intercambios de visiones e ideas y en la suma de volun-

tades, en un marco de respeto y diversidad. A la Mtra. Bena-

vides, agradezco su labor cuando, en la Facultad, ayudó a 

construir los Centros de Servicios, tan importantes, mediante 

el uso de la tecnología, durante la pandemia. “Tienes que 

sentirte tan orgullosa como nosotros”, le dijo. Recuperó la 

reflexión del Dr. Sánchez Sosa de que ya podemos estar 

juntos, hablar y compartir. Hay mucha más unión que en el 

pasado, comentó, pues se vio que el trabajo colaborativo 

nos lleva más allá. Destacó también la reflexión de la Dra. 

Lucio de que si la madurez ya nos permite hablar entre no-

sotros, necesitamos también de otras profesiones: hacer un 

salto hacia la inter-profesionalidad. ¿Cómo replantearlo? La 

Psicología Social abre un campo buenísimo, pero también se 

debe ir hacia las otras disciplinas. ¿Vamos a seguir trabajan-

do por claustros o vamos a trabajar por interconexiones? 

¿Vamos a invitar a la filosofía y a otras disciplinas, incluyendo 

aquellas relacionadas con el ambiente? Hay la obligación de 

salvar al planeta y hablar de los derechos del planeta, cuya 

solución pasa por el comportamiento. Valoró la reflexión de 

la necesidad de elevar la aproximación de estudiantes con 

docentes, y viceversa. Aquí trabajamos todos por las y los 

estudiantes, y quisiéramos más cercanía. ¿Qué talleres vamos 

a crear para reflexionar juntos, quitarnos la rigidez de la 

edad y, a ellas y ellos, cuestionar si realmente ya tienen todo 

el conocimiento, o sería mejor trabajar mucho más en 

unión? Seguiremos, en este aniversario, afirmó, potenciando 

y transmitiendo nuestro conocimiento, que es lo que ha 

dado sentido a nuestra vida, y tendremos oportunidad de 

reflexionar sobre lo que han significado estos 50 años. 

Muchísimas gracias a todas y todos.  

Para concluir, la comunidad presente se unió en un ale-

gre y vigoroso grito del ¡Goya! universitario. 

Recupera la grabación de esta actividad en:  

https://www.youtube.com/live/KArSR6re1Uw? 

Elaboración: AUGUSTO A. GARCÍA RUBIO G.     

Viene de la página 7. 

Dra. María Elena Medina Mora Icaza. 

Foto: AAGRG.    
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Orgullo deportivo 

Nuestras alumnas y alumnos son el principal compromiso y orgullo de la Facultad de Psicología. Destinamos este espacio 

para recoger algunos ejemplos de ello. 

Si alguien me preguntara qué se siente pertenecer al equipo repre-

sentativo de futbol de la Facultad de Psicología, sin duda alguna res-

pondería que es un sentimiento de euforia y pertenencia; los cuales 

inician desde el momento en el que formas parte de este. 

Abarca el prepararte en los entrenamientos física y mentalmen-

te; hacer amistades que te acompañarán en el proceso; superarte; 

es el traslado a los campos o, incluso, entrenar en las islas; dar un 

esfuerzo extra para hacer que el tiempo alcance y puedas estu-

diar, tener vida individual y, por supuesto, practiques tu deporte.  

Todo eso y siempre un poquito más para que entres a la cancha, 

con esas amigas que el futbol te dio, juntarse, decir unas palabras y 

que se te enchine la piel al gritar: "Sexo, locura y manía. Sexo, locura 

y manía. Arriba, arriba la Facultad de Psicología". 
 

Nota redactada con el apoyo de Est. ESLI PÉREZ MONTERO. 

 

Orgullo deportivo. Sección coordinada por el LIC. RICARDO ALBERTO LOZADA 

VÁZQUEZ, Secretario de Asuntos Estudiantiles (SASE).     

El Consejo Asesor de Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación de la Facultad de Psicología (CATIC-FPSI) aprobó los 

lineamientos para poner en operación el PRÉSTAMO DE DIS-

POSITIVOS EN el Módulo de Atención PC PUMA. 

Este servicio prestará atención a alumnas, alumnos, aca-

démicas y académicos de nuestra Facultad y tiene el objeti-

vo de sumarse a los servicios de conectividad PC PUMA que 

ya se encuentran desplegados en las aulas, espacios de do-

cencia, auditorios, bibliotecas, explanadas y áreas de convi-

vencia de nuestra dependencia. De esta forma se busca 

seguir atendiendo de manera cons-

tante las necesidades de formación 

y desarrollo de nuestra comunidad. 

Los lineamientos pueden ser consul-

tados en la siguiente URL*:  

https://www.psicologia.unam.mx/

lineamientos-prestamo-pc-puma-

de-la-fpsi/ 

Te invitamos a la inauguración del servicio 

se llevará a cabo el próximo  

MIÉRCOLES 22 DE MARZO A LAS 11:00 H. 

frente Edificio “C”  

en el MÓDULO DE ATENCIÓN PC PUMA. 

*En esta misma URL se publicará toda la información 

relacionada con el servicio. 

Módulo PC PUMA 

Nuevo Servicio de Préstamo de Dispositivos 

Fotos: SASE. 
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Los trastornos y enfermedades mentales se han manejado 

principalmente bajo tratamientos psiquiátricos y psicológicos 

y en algunas ocasiones desde el trabajo social con los grupos 

de apoyo. No obstante, y teniendo en cuenta estudios que 

exponen la necesidad de abordar estos trastornos de manera 

integral, se ha apostado por una interdisciplinariedad para 

fortalecer y apoyar los tratamientos farmacológicos y tera-

péuticos, como son el área del ejercicio físico y la nutrición. 

Desde la prevención y promoción de la salud mental se ha 

recomendado el realizar ejercicio físico de manera planificada y 

estructurada con una frecuencia de tres veces por semana; sin 

embargo, diversas investigaciones han concluido que el ejerci-

cio físico podría coadyuvar no solo desde la prevención sino 

como factor terapéutico al tratamiento psicofarmacológico en 

trastornos como la depresión y la ansiedad cuando el paciente 

está en un nivel de leve a moderado. Lo anterior, se explica 

debido a que cuando se realiza ejercicio físico este impacta de 

manera inmediata al funcionamiento cerebral y a la zona pre-

frontal la cual participa en procesos como la memoria, la resolu-

ción de problemas, la conducta entre otros. Al realizar ejercicio 

aeróbico a intensidades de moderada a vigorosa, se estimulan 

ciertos neurotransmisores como la serotonina, dopamina, nora-

drenalina y otras endorfinas que se relacionan con un equilibrio 

emocional, generando a su vez un equilibrio en el Sistema Ner-

vioso Autónomo (SNA). 

En cuanto, a la nutrición, desde ya hace varios años se ha 

mostrado gran interés en esta rama disciplinar por motivos 

de la conexión que se presenta entre el cerebro y el intes-

tino, interacción que se da a través de la microbiota intesti-

nal, entendiéndose como el conjunto de microorganismos 

(bacterias, hongos, protozoos y virus) que residen en el trac-

to intestinal. Algunos autores señalan que existe una comu-

nicación bidireccional entre el cerebro y la microbiota por 

conexiones neuronales, hormonales e inmunes, en este sen-

tido cuando se presenta modificaciones o desregulaciones 

en la microbiota se evidencia alteraciones al comportamiento 

cognitivo y se es propenso a enfermedades neurodegenerativas. 

Con relación al trastorno depresivo, un estudio realizado con 

ratones planteó que el trasplante de microbiota fecal de per-

sonas deprimidas a ratones libres de bacterias provocaba 

comportamientos similares depresivos en los ratones.  Por lo 

que actualmente aún se sigue investigando tanto en animales 

como en humanos sobre este eje intestino  microbiota 

cerebro. 

Lo anterior, permite darnos cuenta que el poder generar 

redes interdisciplinares tanto en la investigación como en el 

campo de la salud pública, no busca eliminar o sustituir un 

tratamiento por otro para obtener resultados favorables en la 

salud mental de la sociedad, sino el de promover conciencia 

del enriquecimiento colaborativo para extender el alcance 

integral sobre los cuidados en una área tan compleja como 

lo es la salud mental. 

 

Redacción: DRA. KAREN MELISSA POLANCO ZULETA. 

 

 

 

 

DRA. PAULINA ARENAS LANDGRAVE, organizadora del evento.     

Conferencia  

Salud mental desde una perspectiva interdisciplinar  

Imagen gratis por pch.vector en Freepik. 

Imagen gratis por jcomp en Freepik. 
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3ra Sesión Académica 

del 7mo Ciclo de sesiones clínicas y académicas 

Programa de justicia terapéutica 

El día 1ro de marzo del 2023 se llevó a cabo la 3ra Sesión 

Académica del 7mo Ciclo de sesiones clínicas y académicas 

"Programa de justicia terapéutica" con el Mtro. Eiji Fukushi-

ma como ponente. 

El Mtro Fukushima habló de lo que ha sido el programa 

de justicia terapéutica y las experiencias que ha tenido en la 

implementación de este programa; el fin que buscan en el 

programa es que haya una adecuada atención y poder lograr 

la prevención de los delitos asociados con el consumo de 

sustancias. El ponente compartió datos estadísticos sobre el 

porcentaje de delitos asociados al consumo de sustancias 

como el alcohol, o algún tipo de droga psicoactiva. 

El ponente compartió elementos clave para restaurar el 

bienestar de la comunidad logrando evitar este tipo de deli-

tos y obtener justicia terapéutica para aquellas personas que 

han consumido o consumen este tipo de sustancias. El pri-

mer elemento clave es combinar el tratamiento para las adic-

ciones con el sistema de salud, el segundo es que tanto el 

abogado defensor y el fiscal promuevan la seguridad pública 

protegiendo además los derechos correspondientes a los parti-

cipantes de la de la acción judicial, el tercero es que los 

participantes elegibles se sean identificados con anticipa-

ción y que se incluyen inmediatamente al programa de 

tribunales de drogas; cuarto, es brindar acceso constantes 

o servicios de tratamiento para el alcoholismo la adicción las 

drogas y demás servicios de rehabilitación relacionados; 

quinto, es la abstinencia, se monitorea con pruebas de 

detección de consumo de drogas o bebidas alcohólicas; 

sexto, se tienen que usar una estrategia coordinada a par-

tir de la respuesta de los tribunales de drogas con respecto a 

cada caso; séptimo, es fundamental que exista una continua 

acción judicial con cada participante del tribunal de drogas; 

octavo, se tiene que monitorear y evaluar constantemente la 

eficacia del programa para así cumplir con sus objetivos; no-

veno; promover la educación interdisciplinaria para mejorar el 

funcionamiento de los tribunales de drogas; décimo, fomen-

tar las relaciones entre los tribunales de droga en los organis-

mos públicos y las organizaciones dirigidas para el público 

en general. Por último, está fundamentado que mejora 

la eficacia de los programas de los tribunales con estos 

elementos, mejora el cumplimiento del programa de justicia 

terapéutica, además, se ha podido observar una reducción en el 

consumo de sustancias y se ha logrado un mayor efecto so-

bre los consumidores de sustancias. 

Si quieres saber más sobre cómo implementar este tipo 

de programas en el sistema de justicia de México puedes 

consultar la sesión grabada en la página de facebook de la 

Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos:  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=589943306354360 

 

Redacción: EST. ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ. 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora de Centros 

de Formación y Servicios Psicológicos.      

Mtro. Eiji Fukushima, captura de pantalla. 
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La naturaleza humana de acuerdo con Goodman et al. 

(2019) consta de fortalezas cuya posesión tiene ventajas en 

lo individual y en las relaciones personales que se tienen. De 

entre estas se encuentran: 1) la resiliencia que es un proceso 

dinámico de afrontamiento y adaptación exitosa ante la ad-

versidad, encontrando beneficios y generando crecimiento 

en las personas, 2) la autoeficacia que se cree tener al ejercer 

las estrategias de regulación emocional ante las situaciones de la 

vida, 3) el optimismo que es una tendencia generalizada a es-

perar que la vida sea positiva y que favorece la salud física y 

mental, y 4) el bienestar subjetivo, mismo que es un reflejo 

de la salud de las personas pues provee de indicadores de 

prosperidad y satisfacción de vida –entre otros–. Todos estos 

recursos, condicionan la expresión del amor compasivo ha-

cia la pareja, cuya esencia se refiere a las actitudes y accio-

nes relacionadas con dar del yo por el bien del otro. Basado 

en esto, la conferencia: Facilitadores del Amor Compasivo 

en la Pareja se dirigió a: (1) identificar el efecto de la resilien-

cia, la autoeficacia en la ejecución de la regulación emocional, 

optimismo y bienestar en el amor compasivo hacia la pareja y 

(2) examinar las diferencias en las variables mencionadas por 

escolaridad y tiempo en la relación. Entre los resultados, se 

encontraron relaciones positivas y significativas entre las con 

el amor compasivo hacia la pareja. Asimismo, se encontró 

que a más nivel escolar, más resiliencia, optimismo y pros-

peridad; así como diferencias por tiempo en la relación 

que muestran que el amor compasivo predomina al inicio 

de la relación; mientras que en etapas posteriores se re-

porta más apoyo familiar y autoeficacia en la reaprecia-

ción cognoscitiva.   

Les invitamos a ver la conferencia, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Frhovn8nqLc 

 

Referencia 

Goodman, F. R., Disabato, D. J., & Kashdan, T. B. (2019). Integra-

ting psychological strengths under the umbrella of personality 

science: Rethinking the definition, measurement, and modifica-

tion of strengths. The Journal of Positive Psychology, 14(1), 61-

67, DOI: 10.1080/17439760.2018.1528380 

 

Redacción: DRA. ROZZANA SÁNCHEZ ARAGÓN, 

 
 

MTRA. LAURA AMADA HERNÁNDEZ TREJO, 

Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud.     

UNAMirada desde la Psicología  

Facilitadores del amor compasivo en pareja 

Psicomódulo en la explanada de la Facultad 

Los jueves se instala el módulo informativo sobre los servicios 

de atención psicológica que se brindan en los Centros y Progra-

mas a cargo de la Coordinación de los Centros de Formación 

y Servicios Psicológicos, al igual que te pueden informar de 

las Prácticas Profesionales que puedes realizar en alguno de 

los Centros y Programas. Te invitamos a acercarte y conocer 

el Psicomódulo en un horario de 10:00 a 16:00 h. 

 

 

 

Redacción: ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora de Centros 

de Formación y Servicios Psicológicos.      Fotografía por: Ortiz Aguilar Elsa Victoria. 

Capturas de pantalla Youtube UDEMAT. 
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Presentación del libro 

El Método psicoanalítico y esencia. Puntualizaciones 

en torno a los escritos técnicos de Freud 

El jueves 23 de febrero en la Facultad de psicología en el 

Auditorio “Dr. Florente López Rodríguez” el Dr. Hans Hiram 

Pacheco García presento su más nuevo libro “El Método 

psicoanalítico, su práctica y esencia”. Puntualizaciones en 

torno a los escritos técnicos de Freud mostrando su estrecho 

vínculo con su labor docente en la materia de método psi-

coanalítico y el quehacer del analista en la Universidad Au-

tónoma de Zacatecas (UAZ) exponiendo sus reflexiones en 

torno al psicoanálisis y su práctica psicoanalítica.   

En esta presentación se tuvo la participación de importantes 

psicoanalistas exponiendo su opinión sobre el libro, así como lo 

que representa el psicoanálisis en la época actual. 

El Dr. Antonio Bello Quiroz psicoanalista menciona que 

este libro es muy puntual ya que sirve para la docencia y 

como referencia para las personas adentradas en la corriente 

del psicoanálisis porque se cuestiona ¿Cómo se hace clínica 

en nuestros días?, ¿qué hace el psicoanalista?, ¿tiene técnica?, 

¿cómo se analiza hoy?; ya que expone la dinámica de la trans-

ferencia y cómo se fue formando el método psicoanalista. 

El Dr. Juan Capetillo habló de cómo se abordan en este 

libro desde un lenguaje claro y accesible a las coordenadas y 

métodos técnicos del psicoanálisis, desde la práctica freudia-

na, cuyos escritos técnicos se toman como punto de partida 

hasta el psicoanálisis lacaniano, el tema de la libre asocia-

ción y cómo el autor abarca exhaustivamente el tema de la 

clínica agotando el tema.  

El Dr. Daniel Gerber W. psicoanalista mencionó como se 

aplican los métodos psicoanalíticos al paciente dándole la 

libertad de hablar de lo que se le venga a la mente siendo 

interpretado por el analizaste hasta que el sujeto diga las 

palabras inéditas que ayuden a su transformación, en este 

dispositivo psicoanalítico se aborda el dolor por la palabra 

para que el paciente sea consciente de su posición, relación 

con otros y sus deseos. 

Mientras tanto el maestro Eduardo Tapia Merino hizo 

hincapié de como este libro nos lleva de la mano a la prácti-

ca psicoanalítica, los principios que orientan, siendo prácti-

co para la enseñanza del psicoanálisis ya que se ve a Freud 

desde la perspectiva de Lacan y menciona como se compo-

ne la práctica analítica.  

Finalmente, el autor menciona que este libro tiene varios 

usos, entre ellos introducirnos al método del psicoanálisis 

como texto pedagógico argumentado dando una idea de la 

esencia del psicoanálisis y como este permanece a pesar del 

desarrollo de otras corrientes y como permanecerá a pesar 

de los cambios en las corrientes psicológicas. 

 

 

Redacción: BARBARA I. SÁNCHEZ M.  

 

 

 

 

 

MTRA. KARINA TORRES MALDONADO, Jefa de la División del Sistema 

de Universidad Abierta.  

Foto: DSUA. 
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El día 23 de febrero de 2023 se llevó a cabo la primera se-

sión del Ciclo de Seminarios Departamentales de la Facultad 

de Psicología de la UNAM, en el Auditorio de Posgrado “Dra. 

Silvia Macotela”. Como señalaron los organizadores del evento, 

la Dra. Natalia Arias Trejo y el Dr. Mathieu M. Le Corre, el 

propósito de los Seminarios es compartir conocimiento en-

tre los integrantes de la Facultad, siendo esta una buena 

oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de los 

colegas. En esta ocasión, el Dr. Ángel Eugenio Tovar y Romo 

impartió la ponencia titulada "Aprendizaje Hebbiano: con-

troversias y futuro como mecanismo de aprendizaje complejo 

en lenguaje".  

El ponente empezó señalando que, para adquirir el len-

guaje, una persona necesita aprender a segmentar el habla 

continua en palabras, tener capacidades de reconocer y 

categorizar objetos, así como crear conexiones entre las pa-

labras y dichos objetos. De manera importante, el Dr. Tovar 

propone que este aprendizaje no es específico para el len-

guaje, sino que es un aprendizaje Hebbiano. Según la teoría 

Hebbiana, las neuronas que se activan al mismo tiempo 

crean conexiones más fuertes entre sí. El aprendizaje Heb-

biano, de acuerdo al ponente, es uno de los mecanismos de 

aprendizaje asociativo y de correlaciones ampliamente reco-

nocido. Sin embargo, este mecanismo ha sido considerado 

demasiado simple para describir el aprendizaje débil y el 

olvido, así como para explicar el aprendizaje de dependen-

cias no adyacentes en oraciones complejas. En su trabajo de 

investigación, el Dr. Tovar utilizó los principios del aprendi-

zaje Hebbiano para modelar la adquisición de las tres habili-

dades básicas para el aprendizaje del lenguaje mencionadas 

arriba, haciendo uso de datos obtenidos de tareas clásicas 

correspondientes al paradigma de aprendizaje estadístico de 

lenguaje. Se trata de modelos simples y abstractos de redes 

neuronales artificiales que utilizan las representaciones de 

neuronas y de conexiones entre ellas. Estas conexiones pue-

den presentar ya sea fortalecimiento o decaimiento, depen-

diendo de la coactivación de las neuronas. El ponente los ha 

utilizado de manera exitosa para el modelaje de aprendizaje 

estadístico tanto en niños con síndrome de Down como en 

poblaciones con desarrollo típico.  

El Dr. Tovar concluyó con algunas preguntas a futuro; 

por ejemplo, ¿por qué algunos cerebros son capaces del 

aprendizaje estadístico complejo y otros no? y ¿cómo se 

regula la plasticidad cerebral desde la experiencia previa y 

presente? 

La próxima sesión del Ciclo de Seminarios Departamenta-

les se llevará a cabo el día 24 de marzo, contando con la 

participación de la Dra. Matilde Valencia Flores y su ponen-

cia: “Sueño y salud”. 

 

Redacción: DR. STANISLAV MULÍK, 

Laboratorio de Psicolingüística.   

 
DRA. NATALIA ARIAS TREJO y DR. MATHIEU M. LE CORRE,  

organizadores del evento.      

Ciclo de Seminarios Departamentales 

Dra. Natalia Arias Trejo, Dr. Mathieu M. Le Corre 

y Dr. Ángel Eugenio Tovar y Romo.  

Dr. Ángel Eugenio Tovar y Romo.  
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III Ciclo de Conferencias Fronteras en la Cognición 

Diálogo entre la amígdala y el hipocampo 

con la neocorteza durante el sueño en humanos 

El pasado 22 de febrero inició el III Ciclo de Conferencias 

Fronteras en la Cognición, con la conferencia titulada 

“Diálogo entre la amígdala y el hipocampo con la neocorte-

za durante el sueño en humanos” a cargo de la Dra. Zeidy 

Muñoz-Torres, profesora adscrita a la Coordinación de Psico-

biología y Neurociencias de la facultad. La Dra. Zeidy Muñoz 

habló de la importancia que tiene sueño en la salud humana y 

en el procesamiento emocional, la memoria y la plasticidad 

neuronal, sugiriendo que en el sueño podrían participar di-

versas regiones cerebrales como la amígdala, el hipocampo y 

la corteza cerebral. Mencionó que la mayoría de los estudios 

de sueño se han realizado por medio de la técnica electro-

encefalografía,  que permite conocer la actividad eléctrica de 

la corteza cerebral pero no de otras estructuras como la amígda-

la y el hipocampo. Con el fin de conocer si estas estructuras 

estaban involucradas en el desarrollo del sueño la Dra. Muñoz

-Torres, registró de manera simultánea la actividad electroen-

cefalográfica con electrodos intracraneales y en el cuero ca-

belludo de pacientes epilépticos encontrando que en las 

diferentes fases del sueño existe una activación diferencial  

del hipocampo y la amígdala así como sincronización de 

frecuencias cortico-hipocampales. En su estudio también 

encontró que la sincronía amígdala-hipocampo era muy si-

milar a la actividad cortical. La Dra. Muñoz-Torres concluyó 

diciendo que este es el  primer estudio que describe diversos 

patrones de interacción sincrónica entre las bandas de fre-

cuencia durante distintos estados de vigilancia en un amplio 

circuito cerebral humano con conexiones anatómicas y fun-

cionales directas que juegan un papel crucial en los procesos 

emocionales y la memoria. 

 

Organizador: DR. OCTAVIO GARCÍA. 

 

DRA. OLGA ARACELI ROJAS RAMOS, Coordinadora del Área 

de Psicobiología y Neurociencia.     

Estimados investigadores, académicos, alumnos y comuni-

dad de la Facultad de Psicología: La Unidad de Gestión de 

Residuos (UGR) informa a todos los generadores de residuos 

sobre un ajuste en el "Calendario de listados y recolectas de 

residuos peligrosos y no peligrosos - 2023" para la Facultad 

de Psicología de la UNAM. 

Debido a un incremento en las entregas de residuos de 

Ciudad Universitaria, el Programa de Residuos ha ajustado 

las fechas de entregas y la Facultad de Psicología podrá en-

tregar sus “Residuos de Manejo Especial” los jueves indica-

dos en el ajuste al calendario. Este ajuste solo modifica la 

fecha de entrega de los “residuos de manejo especial 

(RME)”, las fechas para entregas de residuos químicos y bio-

lógico-infecciosos permanecen sin modificaciones. 

Recuerden consultar los requerimientos para solicitar 

servicios de recolección de residuos en el sitio web del pro-

grama, según sea el tipo de residuo. 

 

NOTA: Para solicitar el retiro de residuos biológico-infecciosos, 

enviar información requerida cualquier día y se asignará la 

fecha de recolección disponible más próxima. 

 

Para cualquier pregunta o consulta comunicarse con: M. EN I. CHRISTIAN 

A. DELGADO LÓPEZ, División de Estudios de Posgrado e Investigación, 

Comité de Bioseguridad - Unidad de Gestión de Residuos. 

Correos:  

residuos.psicologia@unam.mx; residuos@psicologia.unam.mx 

Facultad de Psicología – UNAM, 55 13 09 74 66.     

 

Calendario ajustado de recolectas de residuos peligrosos  

y no peligrosos en la Facultad de Psicología UNAM-2023 
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Imagen gratis de Freepik. 

Estamos retomando la vida presencial después de dos años 

de aislamiento, de enclaustramiento, de encierro, de pande-

mia, aunque quien esto escribe prefiere llamarlo AUTOPRO-

TECCIÓN; todo depende desde dónde te coloques para 

nombrar el evento. Lo mejor es ver las cosas, las situaciones, 

los problemas con una mirada optimista, resiliente para facilitar 

el enfrentamiento a la nueva normalidad: uso de cubrebocas, 

careta o googles, uso constante de gel, de frecuente lavado de 

manos, el procurar no saludar de abrazo y beso sino con el 

choque de puños.  

Como se vea, es motivo de gusto, de alegría ver caras 

que hacía un tiempo no veíamos, retomar las enseñanzas de 

quienes ya no volvimos a ver como una forma de rendirles 

homenaje. Es el momento de echar mano de nuestros recur-

sos resilientes, lo que nos hace fuerte, lo que nos motiva a 

tomar decisiones, a retomar nuestra iniciativa, a recuperar la 

condición física que algun@s perdieron debido a la falta de 

actividad motora. 

Algun@s aprovecharon el tiempo recuperando vínculos 

familiares, ojalá hayan sido los más, porque desgraciadamen-

te también hubo quienes al estar en familia las 24 horas del 

día se sintieron muy vigilados y hubo roces familiares que 

pusieron en riesgo los vínculos. Asimismo, hubo mucho te-

mor de pérdidas de familiares con l@s alumn@s que vienen 

a estudiar a la capital y su lugar de origen es en la provincia 

mexicana, afortunadamente tuvieron la estructura yoica sufi-

ciente para pedir ayuda psicológica la cual se les dio en línea, 

asimismo se cuenta con la tecnología de las videollamadas y 

esto los tranquilizaba. 

Es claro que se esperaban secuelas familiares ya sea por 

pérdida de familia, de empleo, de confort, de calidad de 

vida, etc. Aunque al principio las secuelas resultaron doloro-

sas, con la intervención psicológica recuperaron, reafirmaron 

o crearon recursos resilientes que en algunos casos habían 

olvidado, en otros los tenían sin usar y en otros desarrollaron 

la capacidad de ser resilientes: se enfrentaron a la situación 

dolorosa, resolvieron, procesaron, elaboraron la pérdida, 

retomaron sus estudios, valoraron a la familia, su apoyo, su 

orientación o consejos, incluso los límites que en algún mo-

mento les puso: papá, mamá, herman@ mayor,  abuel@s, 

ti@s, lo que favoreció que el estudiante de Universidad, el 

niño de primaria, secundaria y el adolescente de preparatoria, 

adquirieran estructura mental y retomaran sus actividades. 

Otra secuela, muy importante, que nos dejó la pandemia 

es el no querer retomar el regreso a la presencialidad, bajo 

cualquier argumento razonado o no razonado; sin embargo 

l@s chic@s que logran pensar su situación reúnen fuerza, 

energía, decisión y consiguen llegar a la acción y asistir a 

clases presenciales, por ejemplo desde el semestre anterior 

en clases híbridas  o los cursos intersemestrales y entran en 

círculo virtuoso de saborear otra vez la socialización, el iden-

tificar al amig@, el crear nuevos vínculos, el poner a trabajar 

el equipo físico, psicológico, el conocer ya que algunos no 

habían asistido nunca a la Universidad por la pandemia, y 

reconocer su Facultad. 

FELICITACIONES SI VENCISTE LAS SECUELAS,  

BIENVENIDO. ¿NO? Echa mano de tu VOLUNTAD 

     y las vencerás.     

La familia y la pandemia, secuelas 

Dra. Blanca Elena Mancilla Gómez 
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Mi experiencia en el Programa Institucional de Tutoría 

Mi experiencia como tutora 

 

Acompañar, escuchar, contener, apoyar y guiar describen 

parte de mi experiencia como tutora. Muchas(os) alumnas

(os) cuentan con los recursos emocionales, económicos, físicos 

y sociales para desarrollarse en su andar académico, sin em-

bargo, otras(os) no cuentan con el apoyo para continuar, cada 

paso que dan resulta un gran esfuerzo, con ganas de retroce-

der o dejar de avanzar, sin embargo, con el acompaña-

miento de un tutor logran vencer obstáculos mirando hacia 

su meta.  

El tutor facilita el aprendizaje compartiendo sus cono-

cimientos, experiencia y favoreciendo la interacción. En 

mi práctica como tutora no sólo las alumnas(os) apren-

den de mí, yo también junto con ellas(os), creando en 

conjunto formas creativas y novedosas para favorecer su 

aprendizaje. Al final el trabajo de ambas partes se ve 

recompensado. He tenido alumnas de Tutoría por un 

largo tiempo y que, adicionalmente a la misma, han parti-

cipado conmigo en diversas actividades para su formación 

profesional, realizando su servicio social, colaborando en pro-

yectos de investigación, elaboración de su tesis, y por ello 

les expreso mi agradecimiento, así como mi alegría al ver su 

crecimiento profesional. 

Quiero finalizar compartiendo mi experiencia, enfati-

zando que como resultado de la pandemia se han sumado 

factores de riesgo que ocasionan la deserción escolar, han 

aumentado los casos de ansiedad y depresión, situaciones 

en las que debemos apoyar. Nosotras(os) como psicólogas

(os) podemos aportar mucho a nuestros jóvenes, futuros 

profesionales en el área de la salud mental, escuchar y guiarles 

con aquellos obstáculos que enfrentan día con día para su 

aprendizaje que va acompañado de su bienestar emocional.  

 

Redacción: Dra. MARÍA TERESA MONJARÁS RODRÍGUEZ, Tutora.   

 

 

Si te interesa incorporarte como tutor escríbenos al correo del 

Programa Institucional de Tutoría de la Facultad: 

pit@psicologia.unam.mx     

https://forms.gle/GzSMoEgaRgtmycFP9
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

10 de marzo de 2023 

La sexualidad de la mujer en la historia 

La invisibilización de la sexualidad de la 

mujer en la historia  

 

La sexualidad de las mujeres es 

un tema poco investigado, es invi-

sibilizado, estigmatizado y hablado 

en las sociedades desde cosmovi-

siones hegemónicas masculinas, 

asociado a diferentes factores: las 

estructuras de poder patriarcal, 

las prácticas sexistas y las normas 

sociales aunadas a la religiosidad 

y la falta de reconocimiento de 

los Derechos Humanos de las 

mujeres. 

Hay un encadenamiento histórico de los discursos filosó-

fico, religioso y científico en torno a las mujeres y a su papel 

pasivo con respecto al sexo (y a todo lo demás) cuyos efec-

tos inciden en el modo en el que se ha llevado a cabo la 

construcción de la subjetividad femenina vinculada a su 

sexualidad (Rivas, 2019). 

Desde la Grecia Antigua hasta el siglo XXI la mujer se ha 

dispuesto como  “el  ser para el otro” o  servirle al  otro, en  

donde el género masculino juega el papel de subyugador, 

este tema lo explica Simone de Beauvoir en su escrito “El 

segundo sexo”, siendo la mujer sometida, inferiorizada, 

controlada y usada cual objeto  material;  todo  ello  dentro  

de  la familia, la sociedad y el estado. 

Las mujeres han sido siempre objeto y no sujeto del co-

nocimiento y por tanto ellas no se  han podido decir. Ellas 

han sido dichas (Rivas (2019). Por lo cual es importante 

visibilizar nuestra sexualidad desde nuestra propia creación 

de conocimiento para documentar nuestras vivencias y  

comenzar a renombrar y resignificar las cosas que se nos 

han enseñado conforme a nuestra sexualidad. Así, el len-

guaje sustenta la creación de otra realidad sobre la  sexuali-

dad de las mujeres. Ya  es  momento en  que los temas que 

involucran a las mujeres sean nombrado a través de signifi-

cados propios y no como si se tratara de un subproducto de 

lo masculino. 

Visibilizar la sexualidad de la mujer  

a tráves de los derechos sexuales  

y reproductivos 

 

Afortunadamente, las mujeres han generado espacios refle-

xivos y de resistencia a través del activismo político que, 

aunado a las propuestas académicas de personas estudiosas 

del genero y la sexualidad, promueven en la cotidianeidad 

de las mujeres, transgredir los mandatos de género, caminar 

hacia la libertad con dignidad, gestionar se independencia y 

autonomía, consolidando su emancipación personal, eco-

nómica, social y política. 

Los derechos sexuales y reproductivos son producto de 

la lucha por la igualdad de género y el respeto a la diversi-

dad sexual. Así que reconociendo que "Tenemos derecho a 

ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad" es impor-

tante visibilizar la sexualidad de la mujer desde cualquier 

experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elija-

mos, siempre que sea con pleno respeto a los derechos de 

las personas involucradas y acorde  con  nuestras facultades 

en evolución, como  práctica  de una vida emocional y  

sexual plena, protegida y placentera (Cartilla de Derechos 

Sexuales 2020). 

 

Referencia 

Rivas, p. ( 2019 ). La  construcción  social  del  placer sexual feme-

nino en occidente: el caso de la acuación. Univesitat oberta 

de catalunya.  

http: //openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/91886/6/

privasltfg0119memoria.pdf 

 

Autoras: MTRA. ENA ERÉNDIRA NIÑO CALIXTO  

y ARAID SANTAMARÍA ZUÑIGA . 

 
Síguenos en nuestras redes sociales, Programa de Sexualidad  

Humana PROSEXHUM 
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Le invita a participar en los cursos de Búsqueda de Información 

Psicológica en bases de datos (duración 10 h), cuyo objetivo es 

contribuir al alcance de competencias (conocimientos, habili-

dades y aptitudes) que le permitan al estudiante y al acadé-

mico identificar sus necesidades de información y utilizar 

diferentes formatos, medios y recursos físicos o digitales. 

Se impartirán, dos horas diarias, de lunes a viernes y 

para acreditarlo se tienen que cubrir 10 horas. Cupo mínimo para 

apertura del curso 6 personas, cupo máximo 10 personas. 

 

Nota:  Se pueden abrir cursos en horarios y fechas distintas a las 

establecidas, siempre y cuando los alumnos se organ-

icen  en un grupo de 6 personas, cupo máximo 10 personas.  

 

Servicios del Centro de Documentación 

 Préstamo en sala. 

 Préstamo a domicilio. 

 Préstamo interbibliotecario. 

 Acceso a red inalámbrica universitaria. 

 Búsqueda de Información especializada. 

 Fotocopiado. 

 Visitas guiadas. 

Las medidas sanitarias que te pedimos observar son: 

portar cubrebocas en todo momento y gel desinfectante.  

 

 

Contacto e inscripciones:  

DR. FERMÍN LÓPEZ FRANCO, 

Coordinador del Centro de Documentación. 

Email:  cedoc.psicologia@unam.mx    

Objetivos:  

 Profundizar y reforzar los conocimientos mediante 

ejercicios con el Descubridor de Información, así 

como con las bases de datos Current contents con-

nect: Social & behavioral sciences y Psycinfo. 

 Conocer la base de datos JOVE y Proquest Psychology. 

 Como realizar citas y referencias en formato APA. 

Requisitos: 

 Presentar constancia del curso “Introducción a la 

Búsqueda de Información y Biblioteca Digital” o 

del curso "Uso de recursos impresos y electrónicos 

de información Psicológica 1”.  

Nota: Cupo limitado a 8 alumnos por curso. 

 

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/UX2VRg8tdfdPC5GL6  

 

Si tienes algún problema con tu registro envía un correo a: 

LIC. ZILA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Coordinadora de la Biblioteca. 

zilam@unam.mx      

 

Servicio sabatino 

       Horario de 9:00 a 14:30 h.    

 Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 
 

 Cursos de Búsqueda de Información Psicológica en bases de datos  

FECHA HORARIO NOMBRE DEL CURSO  MODALIDAD  

Marzo 

Del 13 al 

17 de 

marzo  

10:00 a 

12:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 2  

Presencial  

12:00 a 

14:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 1  

Presencial  

11:00 a 

13:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 1  

Presencial  

Del 27 al 

31 de 

marzo  8:00 a 

10:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 2  

Online  

 Biblioteca  “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 
 

 Cursos sobre el uso de recursos impresos y electrónicos de información psicológica 

FECHAS HORARIOS 

MARZO 

Del 13 al 17 de marzo   
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

Del 27 al 31 de marzo 
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

Del 10 al 14 de abril 
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

Del 17 al 21 de abril  
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

Del 24 al 28 de abril  
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

 

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Comunidad saludable 

10 de marzo de 2023 

Centro de Servicios  

Psicológicos  

“Dr. Guillermo Dávila” (CSPGD)  

Edificio “D” sótano. 

Lunes a Viernes 8:00 - 19:45  h. 
 

Centro de Prevención  

en Adicciones   

“Dr. Héctor Ayala Velázquez”  

(CPAHAV)  

Cerro Acasulco 18, Coyoacán. 

Lunes a Viernes 9:00 - 20:00 h. 
 

Centro comunitario  

“Dr. Julián MCgregor  

y Sánchez Navarro (CCJMSN) 

Tecacalo Mz. 21 Lt 24,  

Adolfo R.Cortinez, Coyoacán. 

Lunes a Sábado 8:00 - 19:00 h. 
 

Programa de Promoción  

a la Inclusión Socieducativa 

(PPISE) 

Ingeniería 1. Copilco, Coyoacán. 

Lunes a Viernes 9:00 - 20:00 h. 
 

Centro Comunitario  

de Atención Psicológica  

“Los Volcanes” (CCAPLV) 

Laurel 140, San Pedro Mártir,  

Tlalpan.  

Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 h. 
 

Programa de Atención  

Psicológica a Distancia (PAPD) 

Edificio “C” 2do. Piso  

Cubículo 209. 
 

Programa de Sexualidad  

Humana (PROSEXHUM) 

Sótano Edificio “C”  

Cubículos 16, 17, 18 y 19. 

Coordinación de los Centros  

de Formación y Servicios Psicológicos 

 

El principal servicio que se brinda  

en los Centros y Programas es la formación  

de estudiantes de pregrado y posgrado,  

a partir de programas de servicio psicológico. 

Las y los estudiantes adquieren  

competencias profesionales que les permiten 

brindar atención psicológica de calidad. 

 

Oprime sobre la imagen para ir al enlace 

https://m.facebook.com/

CoordinacionCentrosUNAM/ 

 

https://instagram.com/unampsicologia.servicios?

igshid-YmMyTA2M2Y- 

 

difusion.coordinacion.centros@gmail.com 

Consultorio Médico 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 h. 

Sábado de 8:00 a 15:00 h. 

Centro de Servicios Psicológicos 

“Dr. Guillermo Dávila”, Edificio D, Sótano 

Procura consumir una mezcla equilibrada 

de Alimentos sólidos y líquidos, 

en la medida de lo posible incluye frutas 

y verduras de temporada. 

En el Servicio de Orientación en Salud 

te brindamos la asesoría necesaria. 

https://es-la.facebook.com/CPAHAV/
https://www.facebook.com/CSPDrGuillermoDavila/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100063559932000
https://www.facebook.com/people/Centro-Comunitario-Dr-Juli%C3%A1n-MacGregor-y-S%C3%A1nchez-Navarro/100046331990951/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100076491184085
https://www.facebook.com/people/Programa-de-Sexualidad-Humana-Prosexhum-/100063902656576/
https://www.misalud.unam.mx/covid19/
http://www.dgas.unam.mx/
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Ansiedad 

La ansiedad es una reacción psicofisiológica, normal y saluda-

ble en la mayoría de los casos, que activa el sistema nervioso 

central y todo el organismo, para actuar rápido con un esfuer-

zo intenso o sostenido en situaciones percibidas como de 

amenaza o peligro. La ansiedad se convierte en trastorno 

cuando esta reacción es un malestar persistente de miedo o 

ansiedad intensa o de preocupación excesiva en situaciones 

que habitualmente no son amenazantes ni peligrosas, e inter-

fiere de manera importante en el funcionamiento habitual de 

la vida diaria.  

Las reacciones generadas por ansiedad tienen su inicio 

en los mecanismos cerebrales, que integran la información 

del pasado (recuerdos ligados a emociones y sensaciones 

vividas) con la información del presente (situación) para antici-

par y prever el futuro (consecuencias); provocando sensaciones 

físicas como taquicardia, boca seca, a la par de pensamientos 

negativos o de dificultad. Así, cuando una situación del presente 

se parece a algún recuerdo o experiencia anterior, fácilmente se 

activan las mismas sensaciones y emociones. (Chacón Delgado, 

et al., 2021). 

En función del foco principal del miedo o la preocupa-

ción se habla de: Trastorno de ansiedad por separación; de 

ansiedad generalizada; estrés postraumático, trastorno obse-

sivo-compulsivo, agorafobia, fobias específicas, ansiedad 

social, o ataque de pánico y de pensamientos que suelen ser 

catastróficos (miedo a perder el control o a morirse, entre 

otros). Una misma persona puede tener varios trastornos al 

mismo tiempo y no es extraño que también padezca otros 

trastornos de salud mental como depresión, o abuso de sus-

tancias. Vivir en constante tensión suele provocar diversos 

malestares, como dolores de cabeza, estómago, o sensacio-

nes físicas desagradables como palpitaciones o mareos, afec-

tar el sueño, la capacidad de concentración y cansancio. Esto 

ocurre porque las situaciones de peligro (real o imaginario) 

producen reacciones a nivel cerebral y hormonal que activan 

el cuerpo, para atacar, huir, paralizarse y sobrevivir.  Así, la per-

sona respira más fuerte (para disponer de más oxígeno), 

el corazón late más rápido (para hacer llegar más sangre a 

los músculos y al cerebro y tener más glucosa y oxígeno), los 

músculos se tensan (para estar más preparados para huir o 

defenderse), los poros de la piel se cierran (para protegerla 

de posibles lesiones), etc. Paralelamente, se envía informa-

ción de la alarma a otras glándulas del cuerpo para que libe-

ren hormonas (glucocorticoides) que tienen un efecto 

antiinflamatorio en los tejidos y órganos, para evitar daño 

físico. Una vez que pasa el peligro o se supera la situa-

ción, la alarma a nivel cerebral se desactiva, el sistema 

nervioso se reequilibra y el miedo o la ansiedad disminu-

yen. Pero un trastorno de ansiedad funciona a través de un 

círculo vicioso en el que interactúan: pensamientos, senti-

mientos, conductas, reacciones orgánicas y el entorno; que 

por sí mismo tiende a mantenerse, impulsarse y hacerse más 

fuerte. Especialmente en personas, que han sido sometidas a 

periodos intensos de sobrecarga emocional y amenaza en 

períodos críticos del desarrollo, o si son genéticamente vul-

nerables a la ansiedad, provocando una hipersensibilización 

de los circuitos cerebrales de alerta; o una respuesta lenta en 

el restablecimiento del equilibrio una vez desaparecida la 

amenaza. (Chacón Delgado, et al., 2021). 

Cuando el peligro es imaginario, la atención se dirige 

más a las sensaciones corporales desagradables, incremen-

tándolas y surgiendo pensamientos negativos. que provocan 

acciones de evitación y conductas de seguridad, como trucos 

para afrontar las situaciones temidas, las cuales paradójicamen-

te ayudan a que el trastorno se mantenga, ya que no permiten 

comprobar que los pensamientos negativos no corresponden 

a la realidad, y la persona va disminuyendo su funciona-

miento habitual, su libertad y autonomía. Además, la fre-

cuente activación de las estructuras hormonales implicadas 

puede volverse perjudicial, pues la presencia continua de 

glucocorticoides en sangre afecta los tejidos y vísceras del 

organismo y generar desórdenes físicos, molestias o dolor, 

como desórdenes gastrointestinales, problemas cardiacos, 

depresión o fatiga. (Capafons, A. 2001). 

Numerosos estudios han demostrado que las terapias 

basadas en la exposición son eficaces para reducir temores 

específicos, y la combinación de estrategias como la tensión 

aplicada, restructuración cognitiva, exposición interoceptiva, 

entrenamiento en autoinstrucciones, desensibilización sistemá-

tica, inoculación del estrés, modelado, métodos de respiración 

y relajación; la promoción de la resiliencia y la satisfacción de 

vida. (Capafons, A. 2001). 

 

Referencias: 

Chacón Delgado, E., De la Cera, DX., Fernández  Lara, M., Arias, 

R.M. (2021). Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. 
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 Alavi, N., Omrani, M. (2019). Online Cognitive Beha-

vioral Therapy: An e-Mental Health Approach to De-

pression and Anxiety, Springer. ProQuest Ebook https://

ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?

docID=5626662. 

 

Este libro proporciona detalles de la terapia cognitiva con-

ductual (TCC) en línea para facilitar la atención de los pa-

cientes que luchan contra la depresión y la ansiedad. Los 

capítulos cubren los conceptos fundamentales para un trata-

miento de forma remota, incluye experimentos, la evidencia 

de los planes de acción y las pautas para el manejo, los pen-

samientos, los sentimientos y otras consideraciones. Esta 

diseñado para ser una guía fácil y altamente funcional, se 

agregan tablas y gráficos para facilitar la documentación de 

cada sesión recomendada, para aquellos pacientes que pa-

decen de estos problemas de salud mental.  

Se analiza la utilidad del modelo de cinco partes: 1) En-

torno: situación de vida, relaciones y problemas cotidianos. 

2) Pensamientos inadecuados. 3) Emociones o estados de 

ánimo alterados. 4) Síntomas físicos preocupantes. Los pen-

samientos, sentimientos, comportamientos, reacciones físi-

cas y el entorno son cinco partes importantes de nuestra 

vida, y cada una de estas partes se influyen entre si.  

El libro incluye estrategias que se pueden utilizar en situa-

ciones estresantes; comprender y evaluar los sentimientos y el 

registro de pensamientos; los pensamientos automáticos; y 

cómo realizar una programación de acciones y estrategias 

para superar las alteraciones provocadas por la depresión y 

la ansiedad. 

 

 Garcia-Vera, M.P. y Sanz Fernández, J. (2016). Trata-

miento de los trastornos depresivos y de ansiedad en 

niños y adolescentes: de la investigación a la consulta.  

México: Ediciones Pirámide. 

 

En este libro se explica de forma pormenorizada en qué con-

sisten los trastornos de ansiedad y depresión, y cómo recono-

cerlos, evaluarlos, realizar un buen diagnóstico y poner en 

marcha un tratamiento eficaz, ya que son los de mayor pre-

valencia en la infancia y la adolescencia y que sus síntomas 

producen un importante deterioro en la vida del menor y en 

su entorno familiar, escolar y social. Integra teoría y práctica e 

incluye ejemplos y casos con el objetivo de trasladar la inves-

tigación a la práctica clínica. Así, el libro reúne los conoci-

mientos más actuales de la práctica clínica, y los resultados 

de la investigación más reciente, haciendo una exposición de 

los fundamentos y las técnicas de los tratamientos más efica-

ces con su aplicación concreta en casos clínicos.  

Continúa en la página 25. 
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Viene de la página 24. 

Incluye: definición, clasificación y modelos explicativos; 

Evaluación, Tratamiento, y Casos clínicos de los trastornos 

depresivos y de ansiedad en niños y adolescentes. Terapias y 

el tratamiento futuro para los trastornos depresivos y de an-

siedad en niños y adolescentes.  

Se presentan modelos explicativos que siguen un proceso 

cuidadoso para lograr una adecuada formulación clínica de 

estos trastornos y se describen con claridad algunos de los 

factores centrales que condicionan la toma de decisiones, las 

cuales se pueden identificar para incluirse en las relaciones 

causales más importantes y modificables en el proceso de 

diseñar una intervención adecuada y apropiada a las pecu-

liaridades de cada caso clínico, aplicando los tratamientos 

que cuentan con resultados comprobados y avalados empíri-

camente. 

Algunos de los aspectos que condicionan la intervención, 

son: la edad de los menores, sus competencias, sus formas 

de ver el mundo y entenderlo, las motivaciones de los pa-

dres, sus miedos, pérdidas y cambios que se suscitan como 

consecuencia del avance de la terapia; y deben tomarse en 

cuenta para prevenir y afrontar los obstáculos y potenciar los 

recursos en el diseño y puesta en marcha de una interven-

ción eficaz. 

 

 Beck, J.E. (ed) (2010). Interpersonal processes in the 

anxiety disorders: implications for understanding 

psychopathology and treatment. American Psychologi-

cal Association. 

 

Las teorías tradicionales sobre los trastornos de ansiedad se 

han centrado en factores intrapersonales, como los procesos 

cognitivos, afectivos, conductuales, fisiológicos y genéticos. 

Sin embargo, en los individuos ansiosos, los procesos inter-

personales interactúan fuertemente con los síntomas de los 

diferentes tipos de ansiedad; por lo que resulta imprescindi-

ble conciliar los hallazgos de la investigación con las expe-

riencias clínicas y las posturas teóricas.  

Este libro presenta una visión general de los modelos y las 

medidas para conceptualizar y evaluar los procesos interper-

sonales en los trastornos de ansiedad. Hace una revisión de 

la literatura disponible sobre procesos interpersonales rela-

cionados con trastornos específicos, como los de ansiedad 

infantil y adolescente, el trastorno de ansiedad social, el ob-

sesivo compulsivo, estrés postraumático, el trastorno de pá-

nico y la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y 

la ansiedad por la salud. 

A lo largo del libro, las descripciones clínicas, las formula-

ciones etiológicas y la información relacionada con la co-

morbilidad y el tratamiento ayudan a cerrar la brecha entre 

el trabajo clínico y la investigación de los trastornos de ansie-

dad y los procesos interpersonales en psicopatología. 

Según Beck, el trastorno de ansiedad no se desarrolla por 

una motivación inconsciente, sino porque se han aprendido 

formas desadaptativas de manejar los retos de la vida. Pero, 

con la práctica se pueden aprender formas más efectivas de 

llevar la vida. La ansiedad a menudo hace que las personas 

sean demasiado dependientes, necesitan tranquilidad y apo-

yo constante, lo que complica una comunicación interperso-

nal efectiva.  

 

Otros libros que también se encuentran en formato electrónico, en 

la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI-UNAM): 

 

Baldwin, D. S., Leonard, B. E. (eds) (2013). Anxiety disorders. Basel: 

Karger. 

Beck, JE. (ed) (2010). Interpersonal processes in the anxiety disor-

ders: implications for understanding psychopathology and treat-

ment. American Psychological Association. 

Konig, K. (2015). Anxiety and personality: the concept of a directing 

object and its applications. London : Karnac. 

Pittman, C. M., Karle, EM. (2015). Rewire your anxious brain: how 

to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic, and worry. 

California: New Harbinger. 

Ranta, K., La Greca, AM., García-López, LJ., Marttunen, M. (eds) 

(2015). Social anxiety and phobia in adolescents : development, 

manifestation and intervention strategies. Springer. 

Storch, E. A., McKay, D. (eds) (2013). Handbook of treating variants 

and complications in anxiety disorders. New York, NY: Springer. 
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I. Journal of Comparative Psychology (JCP) 

ISSN 0735-7036 / ISSNL 1939-2087 

Comportamientos Críticos 

 

Galef y White (2019, p. 365) sostienen que en los mamí-

feros el desarrollo de patrones adaptativos de selección de 

alimentos, elección de pareja, evitación de depredadores y 

comunicación se ven facilitados por la interacción social 

con sus congéneres, de ahí que él ubique al aprendizaje 

social como un factor importante en el aprendizaje de res-

puestas arbitrarias (laboratorio) o comportamientos críticos 

para su supervivencia o reproducción (hábitat natural) como 

sería  aprender socialmente a seleccionar alimentos valiosos 

que de otro modo serían ignorados y no aprovechados o la 

superación de la defensa de presas potenciales que de otro 

modo sería imposible predar para alimentarse como hechos 

que evidencian las consecuencias profundas del aprendizaje 

social, pues permite que los mamíferos prosperen en porcio-

nes del medio ambiente que de otro modo les estaría impe-

dido, si no fuera por esos aprendizajes sociales en animales 

no humanos como en el caso de los mamíferos que van des-

de los murciélagos hasta la ballenas, que  están involucrados 

en bastantes tipos de aprendizaje social que abarcan desde 

la mejora local hasta la imitación induciendo a los individuos 

a comportarse de manera similar entre sí, al interactuar el 

congénere más experimentado (demostrador) con el me-

nos experimentado (atento al demostrador), lo que sirve 

para facilitar que se adquieran comportamientos adaptati-

vos en los individuos más cándidos de acuerdo a como lo 

expone Galef y White (2019, p. 365). Un hecho destacado 

por Galef y White (2019, p. 368) es sobre los delfines nariz 

de botella (Tursiops truncatus.) y su utilización de herramien-

tas para alimentarse, que  comparado con las ratas y las ardi-

llas rojas, pueden aprender socialmente a explotar un nuevo 

nicho de alimentación, pero precisa que la forma en cómo lo 

hacen es muy diferente a lo observado en los roedores, pues 

en la naturaleza los delfines jóvenes y sus madres se alimen-

tan juntos durante varios años, lo que brinda a los jóvenes 

una gran oportunidad de aprender de sus madres comporta-

mientos complejos de alimentación al hacerlo en canales de 

aguas profundas donde algunas hembras adultas se valen 

de esponjas marinas para proteger sus narices al sondear 

el fondo del mar para localizar peces pequeños  que habi-

tan en el fondo (Shark Bay, Australia Occidental, sitio úni-

co de estudio donde se ha observado usan esponjas) 

comportamiento que ocurre casi exclusivamente dentro de 

una sola línea materna (la mayoría de las hijas y algunos hi-

jos) de hembras portadoras de esponjas que adoptan el hábi-

to, por lo que juzga poco probable una propensión genética 

en la que radique la distribución del comportamiento obser-

vado, ya que sólo algunos de los muchos delfines hembra 

que se alimentan en canales de aguas profundas usan espon-

jas mientras se alimentan, por lo que es poco probable que 

la exposición a canales profundos resulte en el uso de espon-

jas, lo relevante para él es que el uso de esponjas abre un 

nuevo nicho de alimentación en aquellos que las emplean 

como herramientas haciendo que la dieta de estos delfines 

varíe notablemente de la de los delfines que viven en la mis-

ma área y que no han aprendido a usarlas; es otra instancia 

de aprendizaje social que abre un nuevo nicho de alimenta-

ción para los aprendices sociales (Galef y White, 2019, p. 

368). Por otro lado, Morton, Robinson, Brando y Weiss 

(2021, p. 219) consideran que los estudios comparativos 

pueden ayudar a identificar qué presiones selectivas contribuye-

ron a las diferencias existentes entre especies en el número y 

composición de los dominios de la personalidad, porque desde 

lo evolutivo se considera el haber compartido un ancestro 

común los primates no humanos junto con las especies mari-

nas como la clase de los mamíferos, en la que los delfines 

(Tursiops truncatus) al igual que los chimpancés (Pan troglo-

dytes) viven en sociedades de fisión-fusión, usan herramien-

tas y tienen cerebros relativamente grandes, por lo que una 

superposición en la estructura de la personalidad entre delfi-

nes (Tursiops truncatus) y otras especies. A Morton, Robin-

son, Brando y Weiss (2021, p. 220) los lleva a sustentar que 
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 las presiones selectivas como las relacionadas con la estructu-

ra del grupo, los estilos de vida terrestres, la morfología y el 

aprendizaje social o el uso de herramientas, no son necesa-

rias para que los dominios particulares de la personalidad 

hayan evolucionado dentro de una especie, como acontece 

con los titíes comunes que no usan herramientas, pero ma-

chos y hembras de esta especie cuidan de las crías de otros 

miembros del grupo involucrándose en la reproducción 

cooperativa, algo que los humanos también pueden hacer, 

razón por la que concluyen que los factores relacionados 

con el uso de herramientas (estar atento a un demostrador) 

y/o crianza cooperativa (estar atento a un bebé) son rutas 

posibles por las que la Escrupulosidad evolucionó en estas 

especies de primates no humanos hasta los humanos en 

este dominio de la estructura de la personalidad. 

Journal of Comparative Psychology (JCP), revista con una 

perspectiva comparativa, publica investigaciones empíricas y 

teóricas originales sobre el comportamiento, la cognición, la 

percepción y las relaciones sociales de diversas especies, 

especialmente de artículos con datos sobre múltiples espe-

cies y/o múltiples tareas o entornos (especies humanas y no 

humanas) de estudios descriptivos o experimentales realizados 

en entornos naturales o en cautividad (JCP, 2023, Journal scope 

statement). Es suscrita por el Centro de Documentación 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”, está  disponible en soporte 

papel de 1983 a 2007, Vol. 97-113, y en soporte electró-

nico  de 1983 Vol. 97 a la fecha con acceso por PsycArti-

cles a través de los servicios digitales de información de la 

Dirección General de Bibliotecas, BIDI/UNAM [Biblioteca 

Digital]. 
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El tercer artículo del último número de AIP (diciembre 2022) aborda va-

riables psicológicas asociadas con el capital social y conductas socialmente 

responsables (p.ej. amabilidad, empatía, apoyo social, justicia, impulsividad, 

conductas cívicas) en comportamientos precautorios relacionados con covi-

d19. A través de diferentes modelos de regresiones jerárquicas y modelos 

mediacionales, los autores analizan variables asociadas a un mayor repor-

te de conductas de precaución. Se discute también cómo reducir el efecto de 

enfermedades infecciosas como el covid19. El siguiente artículo de la revista ave-

rigua la manifestación de un prejuicio de género a través de la manipulación del 

sexo de supuestos fotógrafos, su estatus y su obra. Los autores discuten 

variables asociadas a posturas anti/pro masculinas y anti/pro femeninas en 

cada una de las diferentes manipulaciones experimentales. El trabajo bus-

ca aportar luz en torno a los diferentes factores que modulan diferentes 

prejuicios. Envíe un manuscrito (aip.psicologia@unam.mx) y consulte 

nuestro catálogo: 

 

https://revista-psicologia.unam.mx/revista_aip/index.php/aip     

Acta de Investigación Psicológica 

Oprima sobre la imagen para ir al enlace. 

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
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Segundo Periodo 

Aviso al Personal Académico 

 

A los académicos que renuevan, reingresan o desean participar por primera vez  

en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), 

les informamos que a partir del 13 de Marzo al 10 de Abril del 2023, 

quienes cumplan con los requisitos podrán registrar su solicitud en la página electrónica  

https://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pride 

 
Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico  

de Carrera de Medio Tiempo para el  

Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT) 

 

A los académicos de la Facultad con nombramiento de profesor de carrera o técnico académico  

de medio tiempo y que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM, se les invita a 

participar en el Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera de Medio 

Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT). 

Para mayor información consulte la Convocatoria y las Normas de Operaciones publicadas  

en la Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2019, en la página de la DGAPA. 

http://dgapa.unam.mx/images/pedpacmet/2019_pedpacmet_convocatoria.pdf 

Informes al correo: estimulos.psicologia@unam.mx  

 
 

Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores  

y Técnicos Académicos de Medio Tiempo (PEDMETI) 

 

Con la finalidad de reconocer y estimular la labor sobresaliente de los profesores de carrera y técnicos 

académicos ordinarios de medio tiempo en la docencia, la vinculación y el apoyo a las funciones sustan-

tivas, así como fomentar su superación y elevar el nivel de productividad y calidad en su desempeño, se 

convoca al personal de medio tiempo interesado en participar en el Programa de Estímulos PEDMETI. 

La convocatoria puede ser consultada en el siguiente enlace:  

https://dgapa.unam.mx/images/pedmeti/2015_pedmeti_convocatoria.pdf 

Para entrega de documentación, informes o dudas dirigirse al correo:  

estimulos.psicologia@unam.mx 

10 de marzo de 2023 C onvocatorias 

https://dgapa.unam.mx/images/pedpacmet/2019_pedpacmet_convocatoria.pdf
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https://dgapa.unam.mx/index.php/formacion-academica/paspa


33 

https://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/


10 de marzo de 2023 

34 

C onvocatorias 

´ 

´ 

https://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Infograf-Procedim-Renov-Progrs-Internos-Servicio-Social-FP-UNAM-2023-DSSyBT-Fac-Psicologia-UNAM.pdf
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAucuuppzgoGdPy_mGxGeeQsU3YZN2cft-c
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAucuuppzgoGdPy_mGxGeeQsU3YZN2cft-c
https://salaweb.net/event/saludmentalfimss2023/
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https://me-qr.com/4jtFFqbg
https://twitter.com/LabPsicoL_UNAM
https://me-qr.com/4jtFFqbg
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Personas Orientadoras Comunitarias  POC 

Día de la mujer 

Al cierre de esta edición, nos encontramos a un par de días 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo: innovación y 

tecnología para la igualdad de género. Este lema, además de 

abordar la desigualdad en acceso y uso de tecnología, también 

incluye la preocupación por el incremento de la violencia digi-

tal que vivimos las mujeres. Esta violencia no es menor dentro 

de la comunidad universitaria y es motivo de preocupación 

constante. Sin embargo, el lema también nos sirve para re-

flexionar acerca del uso de la tecnología para enunciar las 

violencias vividas. En un contexto en el que las políticas ins-

titucionales continúan desarrollándose para cerrar los huecos 

normativos que han perpetuado el silencio (producto del 

miedo, pero también cómplice), resulta necesario reconocer 

las denuncias autónomas. En el más reciente Protocolo para 

la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de 

Género en la UNAM se reconoce la necesidad de tomar 

medidas precautorias aún si la persona aún no decide poner 

una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Univer-

sitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Es 

decir, se pueden pedir medidas de protección aún sin iniciar 

una queja formal. Acércate las POC para conocer la ruta de 

atención. 

Muchas mujeres nos acompañamos desde la Facultad de 

Psicología, no solo el 8M para asistir a la marcha, pero ese 

día lo hacemos de manera más visible. 

 

https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-

mira/2023/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer  

https://bit.ly/unam-protocolo-genero-2022  

 

https://coordinaciongenero.unam.mx/ruta-atencion-

violencia-genero/  

 

Redacción: CLAUDIA RAFFUL.     

https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2023/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/11/221117-suplemento-protocolo-para-atencion-integral-de-violencia-por-razones-de-genero.pdf
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ctp@psicologia.unam.mx 

cinig@psicologia.unam.mx 

generoyfeminismosfacpsi@gmail.com 

grupodocentegeneropsi@gmail.com 

ct.psicologia@unam.mx 

https://www.facebook.com/genero.psicologia.unam?mibextid=ZbWKwL
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Consulte la página web para mayor información:   

https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprima sobre la imagen para ir a la información 

Consulta en La Boletina 51 los enlaces a las actividades 11F; podrías encontrar todas los 

enlaces a todas las actividades que se realizaron en línea. Los hemos reunido para ti, a 

manera de memoria colectiva que muestra un poco del panorama de esfuerzos de una 

comunidad amplia y diversa que está trabajando en la construcción de una Universidad 

más incluyente. 

No. 51 

Mesa de diálogo: «Mujeres en resistencia: 

en la búsqueda de la justicia sustantiva» 
 

marzo 15|11:00 am - 1:00 pm UTC-6 

Taller: «Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la 

Atención Médica de la Violencia Familiar: Norma Oficial 

Mexicana NOM046-SSA2-2005» 

marzo 14|1:00 pm UTC-6 

Ciclo de conversatorios: «Rodada literaria: 

Escritoras en la ENP» 
 

marzo 23|12:00 pm - 1:00 pm UTC-6 

Conversatorio: «Estrategias para prevenir 

la violencia digital» 
 

marzo 24|5:00 pm UTC-6 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/ciclo-de-conversatorios-rodada-literaria-escritoras-en-la-enp/
https://drive.google.com/file/d/1A-jNCz6q0YZ4r7oy3I98pFfGf3mpr5Ed/view
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/taller-prestacion-de-servicios-de-salud-y-criterios-para-la-atencion-medica-de-la-violencia-familiar-norma-oficial-mexicana-nom046-ssa2-2005/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/mesa-de-dialogo-mujeres-en-resistencia-en-la-busqueda-de-la-justicia-sustantiva/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/conversatorio-estrategias-para-prevenir-la-violencia-digital/
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Acciones para cuidar el medio ambiente 

 
La energía biomasa, es es la energía obtenida de la materia orgánica 

constitutiva de los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos, ésta 

se forma a partir de la energía solar, la cual se lleva a cabo por el proce-

so denominado fotosíntesis.
1
 

Durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas que contienen 

clorofila transforman el bióxido de carbono y el agua de productos 

minerales sin valor energético en materiales orgánicos con alto conte-

nido energético. 

Entre las ventajas de la biomasa se encuentran:
2
 

1. Fuente de energía inagotable, amigable con el medio ambiente y 

no afecta a la capa de ozono. 

2. Reduce el uso de combustibles fósiles. 

Algunas de las desventajas de la biomasa son: 

1. Su rendimiento es menor en relación con los cobustibles fósiles. 

2. Sus canales de distribución son menos evolucionados en compara-

ción con los combustibles fósiles. 

La importancia de identificar diversos tipos de generación de ener-

gía no contaminante y amigable con el planeta hará que especies ve-

getales y animales no desaparezcan de su entorno. 

En el proceso de generación de  energía biomasa,  el material se 

quema poco a poco, se generan cenizas que después se utilizan como 

abono, se instala un generador que almacena el calor acumulado.
3
 

 

DR. FERMÍN LÓPEZ FRANCO, 

Coordinador del Centro de Documentación. 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero.   

Fuente: https://www.gob.mx/sener/articulos/atlas-nacional-de-biomasa  

Fuente:  https://www.gob.mx/conafor/prensa/apoya-conafor-produccion-

de-energia-con-biomasa-forestal-en-durango-y-chihuahua  

 

1  
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-es-la-energia-de-biomasa?idiom=es#:~:text=Tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20bioenerg%C3%ADa%2C%20es,y%

20sus%20restos%20no%20vivos.&text=La%20biomasa%20se%20caracteriza%20por,de%20ox%C3%ADgeno%20y%20compuestos%20vol%C3%A1tiles.  

2  
https://www.fundacionaquae.org/wiki/que-es-biomasa/?gclid=EAIaIQobChMI7fXYyri5_QIV6iZMCh0-lwvdEAAYASAAEgJnNvD_BwE  

3
 https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/que-es-y-como-funciona-la-biomasa/?_adin=02021864894  

Información con el apoyo del PAS. ARQ. MARCELINO SIKURI HUERTA MÉNDEZ, Secretaría Administrativa. 

https://susmai.unam.mx/festival-universitario-del-agua/
https://susmai.unam.mx/festival-universitario-del-agua/
https://susmai.unam.mx/festival-universitario-del-agua/
https://susmai.unam.mx/festival-universitario-del-agua/
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https://bit.ly/GenerlnclusDEC 

http://inscripciondec.psicol.unam.mx/eventos/dec/ActualizacionCapacitacio


48 

DIRECTORIO 
 

Dra. María Elena Medina Mora Icaza  

Directora 
 

Dra. Sofía Rivera Aragón  

Secretaria General 
 

Mtro. Guillermo Huerta Juárez  

Secretario Administrativo 
 

Dra. Magda Campillo Labrandero  

Jefa de la División de Estudios  

de Posgrado e Investigación 
 

Mtro. Prócoro Millán Benítez  

Jefe de la División de Estudios Profesionales 
 

Mtra. Karina Torres Maldonado  

Jefa de la División Sistema  

de Universidad Abierta 
 

Mtra. Laura Patricia Barrera Méndez 

Jefa de la División de Educación Continua 

 

Publicaciones 

Responsable de la Edición:  

Lic. Claudia Rodríguez Esquivel. 

Revisión técnica: Lic. Rosa Isela García Silva   

y Teodoro Mareles Sandoval.  

Colaboraciones: Lic. Augusto A. García Rubio G.  

y Lic. Irazema Ariadna Guzmán González. 

10 de marzo de 2023 

MARZO 

 

Sra. Brenda Angélica Landeros Vargas  11 

M.C. David Aurón Zaltzman   12 

Lic. Raúl Reyes Contreras   12 

Sr. Martín Cervantes Perete   12 

Dra. Itzel Graciela Galán López  13 

Mtra. Hilda Elena Esquivel Guillen  13 

Lic. Angélica Larios Delgado  13 

Sr. Antonio Negrete Palacios  13 

Mtro. José Luis Barrera Gutiérrez  14 

Mtra. Fátima Sagrario Espinoza Salgado  14 

Dr. Álvaro Florencio Torres Chávez  14 

Dr. Israel Vaca Palomares   14 

Sra. Mónica Cruz Salazar   14 

Dra. Paulina Arenas Landgrave  16 

Lic. José Abraham Castro Romero  16 

Dra. Erika Rosalía Villavicencio Ayub  16 

Dr. Iwein Maria Roger Leenen  17 

Mtra. Patricia Meraz Ríos   17 

Mtra. Patricia Josefina Bedolla Miranda  18 

Mtra. Mirna Rocío Valle Gómez  18 

Dr. Mathieu Michel Le Corre   19 

Dra. Elda Alicia Alva Canto   20 

Mtra. Alejandra Cruz Cruz   20 

Sra. Lorena Darcy Guerrero Betancourt  20 

Dr. David Francisco Ayala Murguía  21 

Mtra. Guadalupe C. Medina Hernández  21 

Sr. Ricardo Pano Tornero   21 

Mtro. Arturo Puente Lomelín  22 

Sra. Rosa María Sánchez Flores  22 

Lic. Alejandro Carrillo Uribe   22 

Lic. Fernando Mata Rosas   23 

Mtra. Daniela Roldán García  23 

Mtro. Víctor Fidel Sastré Rodríguez  23 

Sra. Maribel Flores Alvarado  23 

Lic. Luz María Cirilo Coria   24 

Felicidades por su cumpleaños 

Este número de Gaceta puede consultarse a través de nuestra página en Internet http://www.psicologia.unam.mx 
Recibiremos sus comentarios en la extensión: 222 66 o en el correo: publicaciones.psicologia@unam.mx 
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