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Entrevista con Sandra Castañeda 

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023 

por la Facultad de Psicología 

Como cada año, este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la Univer-

sidad hizo entrega del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que ahora reci-

bieron 79 universitarias con muy destacadas trayectorias, marcadas por el talento 

y esfuerzo con que han contribuido a la docencia, la investigación y la difusión 

de la cultura en la UNAM. 

En esta ceremonia, que se realizó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, encabe-

zada por el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, nuestra querida 

profesora, la Dra. Sandra Castañeda Figueiras, recibió por nuestra Facultad este 

preciado reconocimiento. 

Invitamos a la Dra. Castañeda a concedernos una entrevista, para que nuestra 

comunidad conozca más de cerca a esta singular profesora e investigadora. 

 Hace poco tuviste una cirugía, ¿cómo te has sentido? 

Mejor, porque se han ido resolviendo algunos problemillas de salud genera-

dos a partir de la operación. Ha sido mucho aprendizaje en poco tiempo, pe-

ro, hay que entrarle al quite; no hay de otra: hay un toro enfrente y hay que 

torearlo. Ahora que estuve en la entrega del Reconocimiento Sor Juana, dije 

‘¡Hay!, Dios mío, no me vaya yo a caer caminando’, porque todavía sentía un 

poco de preocupación e inseguridad. Ese ‘No vaya yo a tirar al señor rector’… 

pero, la pasamos muy bien. 

 Te quisiera llevar al inicio. ¿Cómo elegiste esta carrera? ¿Cómo surgieron tus 

primeras inquietudes sobre el tema? 

Tengo una hermana mayor, Sonia, que fue prima ballerina de ballet clásico 

mexicano; ella siempre dijo que yo iba a ser o diplomática o psicóloga. Yo 

nunca me vi vestida de diplomática (aunque trato de serlo): más vale estar 

Continúa en la página 2. 

La Dra. Sandra Castañeda con la medalla y el diploma del 

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.  

Foto: Archivo Dra. Sandra Castañeda. 
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 consciente de tus limitaciones. A mí me gustaba mucho, desde pequeña, jugar 

con crucigramas y hacer chistes, de esos que te cuentan un cuento y tienes que 

entenderlo y dar una solución. Mi hermana decía que yo debía ser una de esas 

dos cosas, yo decía que de una de ellas, seguro que no, y que no sabía qué era 

la otra. Mi casa estaba llena de bailarinas, músicos, coreógrafos, directores de 

orquesta… Yo fui culta porque así me criaron. Entonces, si no iba a ser bailari-

na, a pesar de que tenía facilidades, le pregunté a mi hermana, que era muy 

sensible, una artista por toda la banda: ¿qué es eso de psicología que dices que 

debo ser? Ella, como Dios le dio a entender, me dio una explicación: era al-

guien que se interesaba por alguien más y que lo ayuda; esa era la síntesis com-

pleja del fenómeno y seguí mi camino… Como mi hermana hacia danza clásica 

¡ah!, pues yo hice teatro, lo hice por diez años, y me hizo muy sensible a las re-

laciones humanas; cuando estás en el escenario, con una interacción de por 

medio, sigues toda la idea, el hilo, y entiendes una serie de mecanismos. Eso 

me fue abriendo un camino muy agradable, una serie de esquemas generales 

sobre las relaciones interpersonales, que yo iba viendo; rápidamente me incor-

poraron al teatro infantil de Bellas Artes. Cuando, después, en los salones de 

clase empiezo a oír que el complejo de Edipo y qué chácharas… pues, para 

mí, ya era muy cercano; no me sentía ajena, ni siquiera ante personajes o te-

máticas muy fuertes; era mi mundo, donde habitaba, donde crecí, sin mayores 

prejuicios. Lo único que importaba era vencer tu propia meta. En la escuela me 

iba muy re bien y en el teatro también. Tenía un mundo muy lindo, bien orga-

nizado, y así fue como me entero, más a fondo, de la psicología. 

 ¿A través de la actuación…? 

Y de la danza, también, y de la música. La música es el vehículo más fabuloso 

para contagiar emociones. Veíamos Electra y veíamos Edipo. Estábamos to-

cando la puerta a la psicología, fue muy afortunado tener ese colchón fabu-

loso para tejer el resto de tus ideas, ¿no? porque hay muchas cosas que no 

te dicen en psicología… Sobre todo, hace tantos años… Nosotras ya las había-

mos tejido, con las experiencias en danza y música, a veces, cuando estábamos 

leyendo la obra, necesitábamos alguna orientación, y nos introdujeron en cami-

nos del teatro griego; todas estas máscaras, los corifeos, tienen nombres y pape-

les. No sé por qué Paco Ignacio Taibo me hizo una obra, hace mil años. Yo era 

niña, y me hizo una cosa llamada ‘La niña que se cayó del cielo’, yo no enten-

día a qué se refería; una obra de teatro infantil, en la Unidad Artística y Cultural 

del Bosque. Muchos años después, se me hizo la claridad: es una niña que no 

es de aquí, pero que está visitando el teatro, había una inundación, un pe-

queño desastre… Paco Ignacio me fue acercando, porque era un monólogo 

interesante. No sé cómo lo saqué adelante, debo haber tenido diez o doce 

años, estás medio vestida de griega, con una lira y música de Debussy… Te 

meten a otro plano y te permiten hacer interpretaciones muy peculiares. A 

veces, en psicología te pasa eso, ¿no? No estás totalmente segura, pero hay 

cierta certeza que te permite llegar a ciertas conclusiones. Creo que, por 

eso, finalmente fui investigadora. 

 Qué interesante ¿Dónde terminaste la prepa?  

En la prepa uno, en San Ildefonso, y luego ya comencé en la Facultad. Creo 

que mi generación fue la 61-64, o algo así. 

Viene de la portada. 

Continúa en la página 3. 
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 ¿La segunda generación de la licenciatura, la misma de Isa 

Reyes? 

Isa empezó un año antes; porque habían los grandes, los 

medianos y los chiquitos, entonces los grandes eran unos, 

los medianos eran los de Isa y había otros, la chamaque-

ría; yo era de esa chamaquería, íbamos por la mañana. La 

tercera generación, con la Chata Morales, que era la gran-

dota, la mamá de todos. 

 María Luisa Morales. Y, ¿qué profesores recuerdas de 

aquellas clases? 

Ah, sensacionales; los fisiólogos, que eran una maravilla; 

los clínicos, que eran muy prácticos, pero a nosotros los 

que nos volvían locos eran los experimentalistas. Nos leía-

mos los libros completos de psicología experimental y, de 

hecho, yo acabo siendo psicóloga experimental. 

 Con Luis Lara Tapia, imagino, ¿y quiénes más? 

Algunos se habían ido con Piaget y regresaron; otros 

(ahora no recuerdo el nombre) venían de Francia, y uno 

venía de Alemania: con ellos teníamos. Por cierto, hace 

unos años estuve en un congreso en Leipzig y fui a ver 

los laboratorios de Wundt, y no eran muy diferentes a los 

nuestros en aquellas épocas. 

 Entonces, dentro de las opciones de la carrera, ¡elegiste lo 

experimental! 

Sí: no era yo sola, era el grupo de los estudiantes más 

avanzados de esa generación, encabezados por Luis Lara 

Tapia; no como director, como profesor. Íbamos a todo, 

veíamos todo lo que él pudiera conseguir, una formación 

muy bonita, muy, muy de cerca con el profesor y el inves-

tigador. No teníamos muchos investigadores, es cierto: 

pero de ahí salió un gran ramillete de ellos. 

 ¿Cómo te recibiste?, ¿con quién? 

La Chata Morales fue mi directora y cómplice en muchas 

actividades experimentales. Hice un estudio que no tenía 

mucho que ver conmigo, mi tesis no tuvo nada que ver 

con lo que hago ahora, fue ‘Perfil de personalidad del 

personal de vigilancia de Cárcel de Mujeres’; era mucho 

la tónica de la Chata y mi tónica experimental. Pero la 

matematización y la aproximación nos llevó a una fuerte 

observación del personal de vigilancia: creo que luego se 

hicieron algunas modificaciones. Tan pronto acabé de 

levantar los cuestionarios, ya no regresé, no por la gente; 

sino porque me quedaba lejísimos y estaba a punto de 

tener un bebé. 

 ¿Terminaste tu carrera y te iniciaste como mama? 

Yo tenía una beca a Italia, pero el que era mi marido dijo: 

‘No, chiquita, nada de que te vas a una beca: te quedas’. Me 

quedé y le seguí al matrimonio y a la tesis, la terminé: me fue 

muy bien, con mención honorífica, mi marido se enceló 

un poco… ¡Ni modo! Acabé ahí y continúe, teniendo mi 

segundo hijo y divorciándome. Entonces, entré a estudiar 

la maestría, con todo, ahí sí, ya, con todo. 

 ¿Quién era tu tutora o tutor? 

Neftalí Pérez, porque la primera maestría a la que entré 

fue de educativa. A mí me gusta educativa, además de lo 

experimental. Pero, ¡oh sorpresa! Ese semestre cambió el 

jefe, y ya no era lo que yo esperaba, porque yo no espe-

raba ratones: esperaba estudiantes, y me cambié a experi-

mental. Quien me atendió en el área conductual fue un 

amor conmigo, acabé la tesis; ahí sí, bastante más experi-

mentaloide. Salió bien, pero la tesis que verdaderamente 

me llegó a encantar fue la de doctorado. Llegó un maestro 

de inteligencia artificial, el doctor José Negrete, y con mi di-

rector inicial de tesis, Luis Castro, después Luis se fue y se 

quedó Isa Reyes, mi pobre amiga no sabía nada de inteligen-

cia artificial, pero ahí tuvo que medio cuachalearle. Mi tutor 

de fuera era el doctor Negrete, del Instituto de Investigacio-

nes Biomédicas, la de dentro, fue Isa Reyes. Ahí sí me gustó 

todo lo que hice, lo entendí muy bien. Mi director de tesis 

me había mandado a algunos congresos internacionales, me 

decía ‘No vaya con sus cuates a que le aplaudan, váyase a 

un congreso en donde nadie la conozca y a ver si resiste’. 

Así le hice, y en uno de ellos estaba un prominente teoriza-

dor sobre mecanismos de lenguaje: él llevaba una oración en 

inteligencia artificial, y yo llevaba un texto. Dije, ‘Ay caray, 

creo que me excedí’. Regresé y me ajusté. Era imposible 

avanzar, no teníamos computadoras para hacer inteligencia 

artificial. Eran cosas que estaban fuera de tiempo, lo entendí 

bien, lo superamos y ya me asenté. Dije, ‘Ahora sí: ya vamos 

a ser experimentalistas de la realidad’. Empecé a trabajar 

fuertemente en aspectos cognitivos, y a ver cómo se estudia: 

¿qué es eso de aprendizaje superior?, ¿qué cosas están meti-

das ahí?, ¿qué cosas no?, y ¿qué hay que facilitar? Ahora ya 

estamos en el cómo se facilitan y qué se hace con los otros 

agentes del aprendizaje en la educación superior, que no es 

cualquier cosa… 

 Dime, ¿cómo te incorporaste como profesora, como aca-

démica? 

Me incorporo desde que estoy en maestría. Mi concurso 

de oposición a la UNAM fue a nivel de maestría, ganó mi 

concurso y de ahí ya le sigo toda la carrera para el docto-

rado, que lo hice bastante rápido. El experimento de doc-

torado tuvo que ver con redes neuronales; un paso más 

allá de los sistemas inteligentes por reglas, son las pro-

pias redes neuronales aprendiendo. Lo que simulé fue 

Continúa en la página 4. 
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un resolvedor de patrones, en donde ¿cuántos patrones 

establece un estudiante antes de haber terminado com-

pletamente un patrón? Fue muy interesante discutirlo 

teóricamente y ver la posibilidad infinita, inalcanzable, de 

cientos de miles de patrones que hace un estudiante, a 

veces al azar, y a veces con cierta sistematicidad. Lo 

logramos representar en la red simulada, con una 

computadora que nos prestaron… Fue entonces que 

aprendí a pedir apoyo para proyectos al CONACyT, ya 

pudimos trabajar, y aprendimos a movernos en las fauces 

del posgrado, nos ha ido muy bien. Hace no sé cuántos 

años ganamos, Carlos Santoyo, por un lado, y tu servilleta 

por otro, con dos proyectos diferentes, un reconocimien-

to a las mejores investigaciones del año, casos de éxito, o 

algo así. 

 ¿Ahora trabajas en un proyecto agencia…? 

Agencia académica. Sí, es una teorización sobre todo lo 

que utiliza un estudiante para ser estratégico y flexible, y 

utilizar el conocimiento más idóneo posible; para que 

asocie distintas cosas y las relacione con otros conceptos, 

otros constructos, y utilice lo que tenga en la memoria a 

corto y a largo plazo. Ser agentivo es que tú seas tu pro-

pio agente y no estés esperando a que venga alguien a 

ayudarte. Es un poco en respuesta a que ahora todo es 

por computadora… no es por computadora: 90% lo po-

ne el sujeto. 

 Digamos que la información está allí, si la sabes encontrar, 

pero tú tienes que darle sentido… 

Sin saber qué es, tienes que elicitarla. Es así de grave el 

asunto, lo primero que tienes que ver es “Yo voy a apren-

der de esto. ¿Qué tanto sé al respecto? Siendo honesto: 

‘No sé nada’”. Si no sabes nada, vamos a hacer algo para 

que sepas, antes de empezar. Nos vamos aproximando 

cada vez más a qué te hace falta. Es padrísimo; porque 

nuestros chavos en los grupos acaban diciendo: ‘A ver; 

quítate, yo voy a hacer mi propio curso, así y así; porque 

esto es lo que a mí me hace falta de esto y esto’. Te arre-

batan el control, ¿no? No queremos el chico que dice 

‘Ay, Sandra, ¿qué puedo hacer?’. No, no. Entonces, son 

cachos de conocimiento, pero no nada más cachos solos 

de conocimiento, sino también cachísimos de afecto: si el 

chavo trae una larga historia de fracasos, no se va a aven-

tar, se va a esconder atrás en el último banco, agazapado, 

donde no lo vean; no puedes pedirle lo que no puede 

hacer, tienes que preparar el terreno. En este caso, no es 

lo cognitivo; es lo afectivo. O puede ser lo volitivo, que 

no hace las cosas porque él no quiere hacerlas: no tiene 

las ganas. Y así hay cachitos de lo cognitivo, cachitos de lo 

afectivo, cachitos de lo motivacional, etcétera. Lo primero 

es entender dónde va a empezar y, de ahí, irse afianzan-

do. Tú no sabes la felicidad que le ves en la cara a los 

muchachos cuando logran la primera victoria, por mínima 

que sea, y la seguridad con la que se afianzan a partir de 

eso. Lo que queremos, es hacer más agentivos a nuestros 

estudiantes. 

 En otra entrevista, me decías que esa agentividad de los 

estudiantes era promovida por su docente, que a su vez 

administra su propia agentividad. 

Así es, ésa es ahora la nueva cadena, que engarza al do-

cente como agentivo. Hay muchos profesores que lo son, 

pero a veces de una manera medio brusca, huraña: si 

bien lo agentivo los apoya, lo afectivo, no. Es importante 

que trabajen al respecto desde lo cognitivo, lo motivacio-

nal, lo afectivo, que no son cosas aisladas. Ahora estamos 

iniciando un trabajo colectivo con los médicos, quienes 

están muy interesados en el constructo de la agencia aca-

démica. También yo estoy muy interesada en un cons-

tructo que un joven chileno (ahora en nuestras andanzas 

sudamericanas) está trabajando… Tiene que ver con que 

aprendamos de los viejos: cómo hacer el conocimiento 

heredable; esta condición de repetir los patrones cultura-

les de buena ley; en las culturas primitivas, indígenas, sí 

se mantiene eso, en nuestras culturas modernas, no. Vie-

ne de una etapa de desarrollo cuando son senectos. Es 

una herencia que se conserva; no nada más la lengua, 

sino una serie de razonamientos importantes y valorados 

en esa población. Quiero verlo con los médicos, porque 

hay mucha tradición ahí: ver si esa tradición sí está man-

teniendo eso, o no. 

 Ahora, cuéntame, ¿cómo te animaste a entrarle al Recono-

cimiento Sor Juana? 

Una tiene que ser humilde en decir ‘Sí voy o no voy’. 

Varias veces me he quedado callada, a pesar de que 

alguien me ha dicho, ‘Oye, deberías entrar’. Porque 

tenemos muy pocos reconocimientos como para darlos 

a quien le sobran: no me gusta. Esta vez, yo ya estaba 

un poco enferma y me visita un grupo de profesores, 

alumnos y trabajadores; me dijeron, ‘Sandra, queremos 

proponerte’. Yo dije: ‘Ando malona, no voy a tener mu-

cha energía para arreglar mi currículum’. Me dijeron ‘Con 

lo que tienes’; me insistieron dos o tres veces; me sentí 

muy apenada, porque no soy de promoverme, pero tam-

bién me sentí apenada con ellos, y dije: ‘Bueno, ¿por 

qué no? Vamos a trabajar’. No pude, estaba ya con 

una fuerte infección por la vesícula, y no lo sabía. Me 

dicen, ‘Hoy en la tarde hay que entregarlo’, pensé, 

‘pues lo entrego hoy en la tarde’, y lo entregué. Ya 
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cuando me están operando, despertando de la aneste-

sia, mi hija me dice, ‘¡Mamá, te hablaron de la Facultad: 

que ganaste el Sor Juana!’, dije: ‘Ay; qué bueno’, y volví 

a quedarme dormida. Así fue de romántico…, pero 

nunca he disfrutado un premio tanto como éste, muy 

universitario. Con unas palabras muy sentidas de todas 

las personas que participaron. Lo gocé muchísimo. 

Muy bonito, nada forzado… La ceremonia, bárbara: 

quien se haya encargado del protocolo, lo hizo muy 

bien. 

 Hoy día está muy presente el tema de la igualdad de gé-

nero, y este reconocimiento es exclusivamente para 

mujeres, mujeres intelectuales. ¿Le das por eso algún 

significado particular?  

Para mí es un gran honor que lleve el nombre Sor Juana 

Inés de la Cruz. Cuando tenía como diez o doce años fui 

la presidenta de un Comité de Lucha, porque donde vi-

vía Sor Juana era un cabaret. Con mi grupo de secunda-

ria, fuimos a ver a alguien del Departamento del Distrito 

Federal… No sé si a Uruchurtu, mi maestra era quien nos 

comandaba, fuimos a decir algo, de que se estaba manci-

llando el lugar de Sor Juana; a los once o doce años, 

imagínate, así, lo que para mí representó que me lo 

dieran. Esto es de lo más íntimo que tengo; yo, a esa 

edad, junto con una maestra de Literatura de secundaria, y 

una bola de montoneras fuimos allí, a un lugar espantoso. 

No creo que hayamos pasado de la primera puerta, pero 

hicimos nuestra bolita. 

 Fueron a luchar por la imagen y el espacio de Sor Juana. 

Y de la mujer, el derecho de la mujer a la vida intelectual. 

No te creas que es cualquier cosa, hay gente que no te deja 

hablar más que de sirvientas y pañales, es gravísimo. 

 Muy bien, Sandra. ¿Algo más que me quieras comentar. 

Siempre me voy largo en mis conversaciones contigo; luego 

tengo que meter cuchillo y no se recoge todo lo sabroso 

que son. 

Así es, pero es que no lo hacemos en frío, lo hacemos 

con la confianza, con el controlcito del afecto, es otra co-

sa, si no, con tres palabras acabas cerrando todo. Y te 

agradezco que seas así conmigo, porque yo soy difícil, 

entonces… 

 En mi experiencia, no: mi experiencia ha sido muy buena 

y muy grata. Muchas gracias por todo, Sandra, y cuídate 

bien. 

 

 

 

Entrevista y edición: AUGUSTO A. GARCÍA RUBIO G.    
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Orgullo estudiantil 

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

para recoger algunos ejemplos de ello. 

Orgullosamente Psicólogo, orgullosamente UNAM 

 

Ser alumno de la Facultad de Psicología ha sido un camino 

interesante. Siempre había escuchado que no hay experiencia 

igual que la Universidad y por fin pude comprobarlo; pero no 

creo que eso se deba enteramente a estudiar cualquier licen-

ciatura en cualquier universidad, considero firmemente que mi 

experiencia tuvo mucho que ver con estudiar psicología en la 

UNAM y, sobre todo, en la Facultad de Psicología. En estos 

cuatro años he aprendido muchas cosas y he tenido experien-

cias increíbles que nunca imaginé. 

Estudiar en la Facultad de Psicología me ha dado la 

oportunidad de conocer nuevas personas, de cultivarme en 

el ámbito de la investigación y la psicoterapia, de intervenir 

en diferentes poblaciones y de ayudar a muchas personas 

que lo requieren. 

La Facultad se convirtió en uno de mis lugares seguros 

porque pude rodearme de muchas personas que me acom-

pañaron de diversas formas. Me gustaría reconocer amplia-

mente el trabajo de las y los docentes que me acompañaron 

en mi labor académica. Agradezco todas sus sugerencias, 

correcciones, evaluaciones y enseñanzas, principalmente a 

la Dra. María Becerril, al Mtro. Salvador Chavarría, a la Dra. 

Angélica Juárez, a la Mtra. Marcela Rosas, a la Dra. Violeta 

Félix, a la Mtra. María del Carmen Ramírez, al Dr. César 

Casasola y a la Dra. Gabriela Orozco. 

Las personas que conforman el Comité de Embajadores de 

la Facultad de Psicología también me acompañaron desde mi 

segundo semestre y aún siguen haciéndolo como egresado. 

Aprendí mucho sobre la logística de eventos culturales y la pro-

moción de la salud física y mental, sin embargo, creo que la 

mayor contribución que rescato de mi estadía como embaja-

dor es el trabajo en equipo, una cuestión indispensable en el 

ámbito laboral y que, desde luego, va de la mano del respeto, 

el amor y el compañerismo. Por lo anterior, me gustaría agra-

decer a todes, todas y todos mis compañeros embajadores 

pero especialmente al D.G. Oscar Piña y a la Mtra. Angélica 

Larios por su dirección y apoyo incondicional en este proceso. 

Con cada cambio de semestre escolar también fui 

compartiendo espacios académicos con nuevas personas 

que, además de acompañarme académicamente, me 

ofrecieron un lugar lleno de amor, comprensión y libre ex-

presión. No acabaría si tratara de mencionar a todas y todos 

mis compañeros de clases que me dieron un poco de su luz 

para lograr titularme, pero me gustaría agradecer especial-

mente a Paulina González, Karla Herrera, Luisa Becerril, 

Brisa Revilla, Katherine González, Itayetzi Torres y Daniela 

Peralta. 

También me gustaría dar una mención muy especial a 

alguien que me ha ayudado y acompañado en casi toda mi 

experiencia como universitario, que me ha enseñado una 

infinidad de cosas, me ha motivado a emprender nuevos 

caminos y ha contribuido a que hoy en día tenga una 

perspectiva diferente de la vida, la Dra. Claudia Rafful 

Loera; por ella vi por primera vez que la labor de las y 

los psicólogos no se reduce solo al ámbito terapéutico, 

sino que hay muchas formas de ejercer esta bonita profe-

sión, siendo la investigación su mayor fuerte y lo que, hasta 

el día de hoy, es el camino que quiero seguir. Al entrar a la 

carrera tenía en mente ser un psicólogo clínico en población 

infantil pero, al ver lo que ella hace con tanta entrega y de-

dicación, el estudio e intervención psicológica en personas 

que consumen sustancias y el trabajo con poblaciones vul-

neradas se convirtió en algo que quiero realizar como psicó-

logo profesionalmente. 

Hay muchos motivos por los cuales me siento orgulloso 

de ser universitario y que me hacen ser la persona que soy 

actualmente. Gracias a la UNAM, a la Facultad de Psicología 

y a todas las personas que he conocido en estos cuatro 

años. Por último, gracias a ti que lees esto. 

 

Nota redactada con el apoyo de LIC. ESTEBAN LEONARDO JIMÉNEZ 

RIVAGORZA. 

 

 

Orgullo Estudiantil. Sección coordinada  

por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SASE).     

Lic. Esteban Leonardo Jiménez Rivagorza. 
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Orgullo movilidad 

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

ger algunos ejemplos de ello. 

Más capítulos a mi vida 

 

¡Hola! Mi nombre es Ximena, soy estudiante de 8o. de la 

licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Autó-

noma Benito Juárez de Oaxaca y te relataré cómo fue mi 

estancia de intercambio aquí en la UNAM. 

Mis experiencias han superado por mucho las expectativas 

que me planteé hace un par de meses, te cuento que mi adap-

tación a la Ciudad fue muy rápida, he conocido muchísimos 

museos, restaurantes y he aprendido a administrar mejor mis 

finanzas. Respecto a mis amigos, la movilidad tanto nacional 

como internacional me permitió conocer personas increíbles de 

Zacatecas, Argentina, Colombia, Perú, Alemania, República 

Checa y Estados Unidos, me sigue impresionando el cambio 

cultural para todos nosotros, sin duda alguna, ha sido una de 

las cosas que más he disfrutado de mi estadía en la Universi-

dad, de poder compartir experiencias y aventuras con ellxs, 

así también en mis clases he conocido compañeros muy 

amables, empáticos con los que he compartido grandes 

momentos. 

En el ámbito académico, las materias que cursé fueron 

fascinantes, muy interesantes y sobre todo, enfocadas al área 

de conocimiento de mi interés, que es la psicología social y 

clínica, a través de las cuales he investigado, aprendido, re-

forzado y puesto en práctica toda la información, estos co-

nocimientos han ampliado en gran medida mi panorama 

formativo, considero de suma importancia incorporarlos en 

mi día a día, ya que una de mis metas formativas es poder 

realizar una tesis como proyecto de titulación y considero 

que el poder estar aquí me brinda las herramientas de poder 

llevarla a cabo, respecto a la búsqueda de información te-

niendo tantísimos materiales de consulta a la mano. 

En cuanto a las actividades académicas en las que par-

ticipé, estuve realizando prácticas extracurriculares en el 

Centro de Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila”, he 

participado como ponente en un conversatorio denominado 

“Noche de emociones”, he participado en talleres de pro-

moción a la salud mental en la misma Facultad, la Facul-

tad de Ingeniería y en las Islas de CU; fui tallerista en 

programas con temas actuales como lo son: “control de 

ansiedad”, ”manejo de autocuidado”, “conocer mis emo-

ciones”, sobre todo para concientizar a las personas acerca de 

la salud mental. 

Respecto a temas de mi interés, me he informado más 

acerca de temas de inclusividad de feminismo, género y 

cultura, gracias a una materia que cursé y despertó en mí la 

curiosidad de conocer más, me interesa muchísimo todo lo 

que engloba, los cambios que han ocurrido en estos últimos 

años y la importancia que tienen y cómo repercuten en la 

sociedad. 

Así también, quiero reconocer el apoyo brindado por 

parte de la Coordinadora de Movilidad de la Facultad de 

Psicología, Viridiana Albarrán, que gracias a ella, mi estadía 

e incorporación a la Facultad fue más amena y a mi madrina 

Tixhi. Nuevamente un agradecimiento con gratitud hacia 

mis profesores que fueron pieza clave en mi formación, a la 

Lic. Blanca Reguero Reza, a la Lic. Tania Jimena Crespo 

Hernández y al Mtro. Ignacio Ramos Beltrán. 

Finalizo este texto, con la invitación de que, si tienes 

la oportunidad de irte de intercambio a otro estado o 

incluso, otro país, lo hagas, son experiencias que no tie-

nen comparación alguna, te aseguro que te ayudará a 

abrir más tu panorama y conocerás a muchísimas perso-

nas que se volverán muy importantes para ti. 

 

Nota redactada con el apoyo de Est. XIMENA BAUTISTA MENDOZA. 

 

Orgullo movilidad, sección coordinada por la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (SASE).   

Ximena Bautista Mendoza. 
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Mesa Psicología e historia desde la década de los ´80 

El 16 de marzo, presencialmente así como por strea-

ming, se llevó a cabo la Mesa Psicología e historia 

desde la década de los ´80, organizada en el con-

texto del 50 Aniversario de la Facultad de Psicología 

por la División Sistema de Universidad Abierta, el 

Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología 

(SHyFP) y el proyecto de investigación Enseñanza, 

epistemología, cognición y representaciones encarna-

das (DGAPA-PAPIIT IN 401222). El libro Psicología e 

historia, editado por primera vez en 1981 por Germán 

Alvarez y Jorge Molina fue el pretexto para evocar la 

historia de una psicología que ya en los primeros años 

del surgimiento de nuestra Facultad, procuraba rom-

per con los "esquemas tradicionales", como lo seña-

ló el Dr. Serafín Mercado en el "Prólogo" de esta 

obra. Participaron en esta Mesa el Dr. Germán Alva-

rez Díaz de León, el Mtro. Jorge O. Molina Avilés, el 

Dr. Adrián Medina Liberty y el Dr. Rigoberto León Sán-

chez, quienes rememoraron a otros colegas con los que 

coincidieron o debatieron, tales como Pablo Valderrama, 

Fermín Rivero del Pozo, Emilio Ribes y Víctor Colotla, entre 

otros. Los participantes reflexionaron acerca de la historia 

de la ciencia y de la psicología, también polemizaron 

acerca de los problemas que han encontrado en el desa-

rrollo de la psicología en general, en México y, específi-

camente, en nuestra Facultad, a partir de concepciones 

epistemológicas y metodológicas más naturalistas y menos 

sociales. Enriqueció la Mesa la presentación que hizo el 

Dr. Alvarez con imágenes y su reseña de los orígenes de 

la psicología en México, así como su despliegue hasta 

conformarse la Facultad de Psicología como la conoce-

mos hoy. Pueden revivir esta mesa acompañándonos en 

YouTube: 

  

https://youtu.be/DaIbFmsPxFk 

 

Redacción: DRA. ZURAYA MONROY NASR. 

 

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

de Universidad Abierta.     

Participantes de la Mesa Psicología e historia desde la década de los ´80, el Dr. Germán Alvarez Díaz de León, el Dr. Rigoberto León Sánchez, 

el Dr. Adrián Medina Liberty, el Mtro. Jorge O. Molina Avilés y la Dra. Zuraya Monroy Nasr. Foto: UDEMAT. 

Foto captura de pantalla. 
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El impacto de MADEMS en la Enseñanza de la Psicología 

en el Bachillerato: Conversatorio con Directivos 

de distintos Subsistemas y de MADEMS 

En el marco del 50 Aniversario de nuestra Facultad de Psico-

logía, el miércoles 15 de marzo, de las 12:00 a las 14:00 

h., en el Auditorio “Dr. Florente López”, se llevó a cabo 

el Conversatorio “Impacto de MADEMS en la enseñanza 

de la psicología en el bachillerato”, en el que participaron 

los directivos de algunas instituciones de Nivel Medio Supe-

rior con las que MADEMS ha venido forjando y estrechando 

lazos para la profesionalización de las y los docentes en el 

campo de la psicología. La mesa estuvo integrada por el Mtro. 

Alexis Raziel Valdés Rodríguez, en representación de la Escuela 

Nacional Preparatoria, plantel 8 “Miguel E. Schulz”, el Mtro. 

Isauro Figueroa Rodríguez, director de la Escuela Nacional 

Preparatoria, plantel 6 “Antonio Caso”, el Mtro. Gustavo 

Santos Gutiérrez, subdirector académico del Centro de 

Estudios de Bachillerato 4/2 “Lic. Jesús Reyes Heroles”, el 

Dr. Plinio Sosa Fernández, Coordinador de la Maestría en 

Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) y 

como moderadora del conversatorio, la Mtra. Hilda Paredes 

Dávila, Coordinadora de MADEMS-Psicología. 

En el Conversatorio se abordaron temas sobre el impacto 

que ha tenido la psicología en la educación media superior; 

el avance y los aprendizajes que ha impulsado esta disci-

plina a través de los planes y programas de estudio en los 

diversos bachilleratos; las competencias que el programa de 

MADEMS-Psicología implementa para la enseñanza de la 

psicología en el bachillerato, así como los retos a lo que se 

enfrentará en los años venideros, que por consenso de los 

participantes destacan: la implementación de nuevas meto-

dologías para la evaluación, la aplicación de los resultados 

de la investigación educativa en las aulas, la formación de 

ciudadanos responsables, integrales y felices, así como el 

cuidado emocional de las y los docentes y hacer de la ense-

ñanza una vocación. 

Cabe señalar que al Conversatorio acudieron tutores, 

docentes y alumnos de MADEMS-Psicología, que actual-

mente cursan el segundo y cuarto semestre, alumnos de la 

licenciatura en psicología y egresados de MADEMS. 

Al finalizar el Conversatorio, la Dra. Magda Campillo, jefa 

de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, hizo 

entrega de las constancias a los ponentes. 

 

 

 

 

Redacción: LIC. ROSA MARÍA MIRANDA VÁZQUEZ. 

 

MTRA. HILDA PAREDES DÁVILA, Coordinadora 

de MADEMS-Psicología.     

Mtro. Alexis Raziel Valdés Rodríguez, Dra. Magda Campillo Labrandero, Dr. Plinio Jesús Sosa Fernández, 

Mtra. Hilda Paredes Dávila, Dr. Isauro Figueroa Rodríguez y Mtro. Gustavo Santos Gutiérrez. Foto: MADEMS-Psicología. 
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5ª Sesión Académica del 7º Ciclo de Sesiones Clínicas y Académicas 

Modelos explicativos sobre el desarrollo de trastornos  

por consumo de drogas 

El pasado 15 de marzo del 2023 se llevó a cabo la 5ª Sesión 

Académica del 7º Ciclo de Sesiones Clínicas y Académicas 

"Modelos explicativos sobre el desarrollo de trastornos por 

consumo de drogas" con la Mtra. Tania Gordillo Moreno 

como ponente. En esta sesión, la Mtra. Gordillo comenzó 

hablando del estigma que hay sobre las personas que consu-

men drogas pues, normalmente, para algunas personas el 

consumir drogas se relaciona únicamente a la delincuencia, 

a la violencia o a la pobreza, cuando en realidad hay diver-

sos factores que pueden llevar a una persona a padecer un 

trastorno por consumo de sustancias. Además la Mtra. Gor-

dillo también hizo énfasis en la importancia de utilizar la 

palabra “Trastorno” en lugar de “Adicción” pues perturba el 

funcionamiento sano de un órgano del cuerpo al igual que 

una enfermedad, lo que permite que estas dependencias 

sean tratadas desde el enfoque de la salud. 

Otro tema que expuso la ponente fueron las razones por las 

cuales las personas comienzan a consumir drogas, las cuales 

son: para sentirse bien, para sentirse mejor, para mejorar su 

desempeño, por presión social o curiosidad y muchos más fac-

tores. Así mismo, se habló del patrón de consumo de drogas, 

estos comienzan con la experimentación, avanzan hasta el 

consumo compulsivo y puede continuar con la abstinen-

cia experimentando recaídas, aunque no todas las perso-

nas que experimentan probando drogas llegan hasta la 

dependencia y el consumo compulsivo. 

La Mtra. Tania Gordillo mencionó que el placer causado 

por la cantidad de liberación de dopamina, al consumir sustan-

cias, causa un deseo más intenso del consumo de éstas, lo que 

provoca cambios neurológicos, funciones afectadas por el con-

sumo de sustancias, por lo que una persona que ha consumido 

tiene cambios morfológicos, lo cual hace que el dejar de consu-

mir sustancias sea más difícil. 

Otros temas de los que se habló fueron: los factores de 

riesgo que prolongan y aumentan el riesgo de que una per-

sona se vuelva dependiente a drogas, factores de protec-

ción, modelos médico-sanitarios explicativos para el evitar 

trastornos, dar atención a quienes padecen algún trastorno 

relacionado con el consumo de drogas y para prevenir estos 

trastornos. Si quieres saber a profundidad del tema, pue-

des consultar la repetición de la sesión en la página de 

Facebook de la Coordinación de Centros de Formación y 

Servicios Psicológicos. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3007222136252451 

 

 

 

 

Redacción: EST. ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ. 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora de Centros 

de Formación y Servicios Psicológicos.     

Mtra. Tania Gordillo Moreno. Captura de pantalla. 

Captura de pantalla. 

Captura de pantalla. 
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El Psicoanálisis y la Facultad de Psicología: 

50 años de experiencias y devenires 

El pasado viernes 17 de marzo de 

2023, en el marco de los festejos por 

el cincuentenario de nuestra Facultad, se 

llevó a cabo en el Auditorio “Dr. Florente 

López”, el Conversatorio: "Psicoanálisis 

y la Facultad de Psicología: 50 años de 

experiencias y devenires", en el que los 

Maestros María del Rosario Muñoz 

Cebada y Gerardo Mora Gutiérrez, 

compartieron cómo se erigió la Facul-

tad de Psicología, primero como un 

campo de conocimiento que inauguró 

Ezequiel A. Chávez en la Escuela 

Nacional Preparatoria y luego en un 

Departamento de la Facultad de Filo-

sofía y Letras, para después conformar 

nuestra Facultad. Hablaron de perso-

najes notables que fueron académicos 

en la Facultad en los días en los que la 

clínica era preponderantemente de 

psiquiatras y cómo se constituyó el 

plan de 1971, válido hasta el 2008, 

donde gracias al trabajo colegiado se 

logró implementar el plan de estudios 

vigente. Posteriormente comentaron 

de cómo Freud (1914) concebía la 

relación del psicoanálisis con la Uni-

versidad, refiriendo a que las renuen-

cias y resistencias a este saber iban a 

generar en el medio académico, has-

ta nuestros días y cómo el psicoanáli-

sis ha girado de lo intrapsíquico a lo 

intersubjetivo y relacional, sin dejar 

de lado que el psicoanálisis va más 

allá de la clínica y el diván social, lo 

que permite abordar las graves pro-

blemáticas de sufrimiento, violencia 

y vulnerabilidad que se viven en la 

actualidad. 

Con un auditorio participativo, los 

maestros respondieron inquietudes 

sobre las neosexualidades, las cuestio-

nes de género y cómo el psicoanálisis 

contribuye a responderlas; ya que es un 

saber del presente y que va mucho más 

allá de su iniciador Sigmund Freud. 

Te invitamos a ver el Conversatorio 

en: 

https://www.youtube.com/watch?

v=sPGiahCtNNg 

 

 

 

Redacción: MTRO. GERARDO MORA  

GUTIÉRREZ. 

 

 

 

 

MTRA. LAURA AMADA HERNÁNDEZ TREJO, 

Coordinación de Psicología Clínica 

y de la Salud.    

Foto: UDEMAT. 

Módulo de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos  

en la Facultad de Medicina “Feria Universitaria de Salud Mental” 

El martes 14 de marzo del presente año 

se llevó a cabo en la Facultad de Medici-

na, UNAM, la Feria Universitaria de 

Salud Mental “Escuchando y aten-

diendo mi cuerpo, mente y emocio-

nes” (FUNSAME), en donde había 

stands informativos, talleres y activida-

des lúdicas. La Coordinación de 

Centros de Formación y Servicios 

Psicológicos (CCFSP) de nuestra  

Facultad fue invitada a participar en 

esta Feria; y en su stand se habló de la 

autorregulación, del reconocimiento y 

control de emociones. 

En el stand de los Centros participa-

ron alumnos de las Facultades de 

Psicología y Medicina, realizaron 

actividades de Mapeo Emocional, 

en la cual se identificaban las emocio-

nes en las diferentes partes del cuer-

po, también se realizó la actividad 

“Relájate 1 Minuto”, en donde se pro-

porcionaban videos de meditación y 

un lugar para relajarse; de igual modo 

hubo un “Muro de Emociones” y una 

“Ruleta de Emociones”, la cual tenía 

como propósito enseñarle a las perso-

nas a identificar sus emociones y 

proporcionar estrategias para regu-

larlas; una de estas estrategias es la 

respiración diafragmática. 

La Coordinación también brindó 

información sobre los diferentes Cen-

tros y servicios psicológicos que tiene 

la Universidad, así como de los cursos 

online con los que cuenta y se orientó 

a las personas interesadas en recibir 

atención psicológica. 

 

Redacción: EST. ELSA VICTORIA ORTIZ  

AGUILAR. 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora 

de Centros de Formación y Servicios  

Psicológicos.     

Fotos: CCFSP.     
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El pasado 14 de marzo, se llevó a cabo la Conferencia 

"Tecnoestrés", a cargo de la Dra. Erika Rosalía Villavicencio 

Ayub; dicha actividad forma parte del Ciclo de Conferencias 

UNAMirada desde la Psicología. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) están presentes en diversas áreas y cada vez existe ma-

yor necesidad de implementarlas en nuestras actividades. 

Nuestro país se encuentra en el número nueve del top diez 

de países que mayor usuarios de internet tiene, siendo 

más de 80 millones de personas mayores de seis años que 

son usuarios, principalmente para temas de comunicación, 

para buscar información o bien como forma de entreteni-

miento, seguido de apoyo en educación y capacitación. 

Durante la pandemia aumentó el número de personas 

que hacen uso de la tecnología debido al homeschooling y el 

homeoffice lo que trajo consigo la visibilidad de algunas pro-

blemáticas derivadas del uso desadaptativo de las TIC, una 

de las cuales es el tecnoestrés (estado psicológico negativo 

derivado de la introducción o el uso de la tecnología, Salano-

va, 2011), algunos de los síntomas que se pueden presentar 

son: alteraciones de memoria, ansiedad, hiperactividad, insom-

nio y tensión muscular, entre otros; también se derivan 

fenómenos como la tecnoansiedad, tecnofatiga y 

tecnoadicción. 

Hemos realizado ya diversas investigaciones para validar 

escalas que midan estas variables en población mexicana, las 

cuales también han sido empleadas en otros países de América 

Latina. Adicionalmente, a raíz de una mayor comprensión del 

fenómeno en diversos espacios de trabajo, hemos desarrollado 

campañas de prevención en diversas poblaciones, como por 

ejemplo con el Gobierno del Estado de Chiapas, realizamos 

una campaña de Prevención de Tecnoadicción dirigida a padres 

de familia para sensibilizarlos y dotarlos de conocimientos que 

coadyuvaran a la reducción de las afectaciones por el uso com-

pulsivo y dependencia de las TIC en sus hijos. 

En entornos laborales también la evidencia empírica ha 

facilitado promover el correcto uso de las TIC, hemos imple-

mentado con resultados satisfactorios, las buenas prácticas 

de los sistemas híbridos, para mejorar el rendimiento y 

con ello incrementar la productividad de las organizaciones, 

sin pasar por alto las medidas de bienestar y salud ocupacio-

nal necesarias a través del diseño de políticas que engloban 

la correcta aplicación de las NOM037 y NOM035, incluyen-

do el derecho a la desconexión, reduciendo los riesgos psicoso-

ciales, entre otros. 

El tecnoestrés y sus derivados genera distintas consecuencias 

y afectaciones en procesos cognitivos, problemas de lenguaje, 

relaciones interpersonales, afectaciones en el rendimiento esco-

lar y/o laboral, y en los más jóvenes hasta disminución de la 

autoestima, depresión, aislamiento… el panorama actual 

promueve el favorecer un uso adecuado y eficiente de las TIC a 

través de límites de horarios, equilibrio en la atención de otras 

áreas de la vida, las medidas de autocuidado como la higiene 

del sueño, la alimentación, actividades al aire libre, y momentos 

que favorezcan la desconexión e interacción personal con otros 

individuos. 

Te invitamos a ver la conferencia en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-aAFNVp6zE 

 

Referencia 

Salanova, M. (2011). Tecnoestrés. Síntesis. 

 

 

 

Redacción: DRA. ERIKA VILLAVICENCIO-AYUB, 

Salud Mental en las Organizaciones y Gestión Estratégica 

de Recursos Humanos. 

 

MTRA. LAURA AMADA HERNÁNDEZ TREJO, 

Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud.     

UNAMirada desde la Psicología  

Tecnoestrés 

Captura de pantalla UDEMAT. 

Captura de pantalla UDEMAT. 
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Foro Formación supervisada a través de los Servicios Psico-

lógicos en los Centros y Programas:  

Retrospectiva y Prospectiva 

El día 10 de marzo del 2023, con motivo del 50 Aniversario de 

la Fundación de la Facultad de Psicología, la Coordinación 

de Centros de Formación y Servicios Psicológicos llevó a 

cabo en el Auditorio “Dr. Luis Lara Tapia”, el Foro Formación 

supervisada a través de los Servicios Psicológicos en los Centros 

y Programas: Retrospectiva y Prospectiva. 

El Foro contó con la colaboración de múltiples participantes 

pertenecientes a la Coordinación de Centros de Formación y 

Servicios Psicológicos, a los Centros de Formación y Programas, 

así como alumnos que han participado en los Programas como 

parte de su formación. 

Esta actividad fue inaugurada por la Dra. Sofía Rivera 

Aragón, Secretaria General de la Facultad, posteriormente se 

expuso una línea del tiempo con la cual la Lic. Sandra Ferrer 

presentó la historia de los Centros de Formación y Programas 

desde su comienzo en el año 1977 hasta la actualidad; más 

adelante hubo un Conversatorio entre la Dra. Silvia Morales, la 

Mtra. Marcela Rosas y la Mtra. Alejandra López en donde se 

hablaron de las acciones y retos en retrospectiva de la Coor-

dinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

También las Maestras Marcela Rosas y Alejandra López 

otorgaron reconocimientos a cada uno de los responsa-

bles de los Centros y Programas; al finalizar la entrega de 

reconocimientos se realizó la presentación sobre la situa-

ción actual de los Centros y Programas donde participaron 

las Doctoras Edith Romero y Lydia Barragán, así como las 

Maestras Verónica Ruíz y Ena Niño. Detrás de esto se hizo 

la presentación de “Prospectiva en atención Psicológica” 

donde la Dra. Paulina Arenas, el Mtro. David Amaya y la 

Mtra. Emma Roth; hablaron de las implementaciones y pla-

nes a futuro que tienen para la atención y la formación en 

los Centros y Programas. Se realizaron dos conversatorios, el 

primero fue el Conversatorio supervisores: “Diversidad en la 

formación de competencias a través de la atención psicológi-

ca supervisada” en el cual colaboraron la Lic. Rebeca Sán-

chez, la Mtra. Zoraida Meléndez, la Lic. Dora Moreno y la 

Dra. Azucena Lozano. El segundo fue el “Conversatorio de 

estudiantes” donde contaron sus experiencias en  la 

formación a través de la práctica supervisada. 

Por último se mostró un video con los testimonios de 

personas beneficiadas por los servicios de los Centros y 

Programas; el evento fue clausurado por la Mtra. Marcela 

Rosas. 

Fue transmitido por YouTube en el canal de UNAM Psi-

cología UDEMAT, en el cual puedes ver la repetición: 

https://www.youtube.com/live/LEs18uk5Yfs?feature=share 

 

Redacción: EST. ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ. 

 

 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora de Centros 

de Formación y Servicios Psicológicos.     

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 



24 de marzo de 2023 

14 

Se llevó a cabo la 4ª Sesión Académica del 7º Ciclo de 

Sesiones Clínicas y Académicas de la Coordinación de los 

Centros de Formación y Servicios Psicológicos (CCFSP) el 

miércoles 8 de marzo del presente año, la cual lleva por 

nombre “El 8 de marzo NO se festeja ¡Se Conmemora!”, 

esta sesión fue presentada por la Mtra. Ena Eréndira Niño 

Calixto, quien es licenciada en Psicología y maestra en 

Psicología Social por parte de la UNAM, sexóloga por 

parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, es edu-

cadora de la sexualidad por la Asociación Mexicana de 

Educación Sexual y por el Consejo de Calificación Profe-

sional en Educación Sexual y Sexología (AMES y CAPSEX); es 

especialista en estudios de género y en acompañamiento 

psicosocial por la UNAM, ha sido profesora titular por más 

de 30 años. Actualmente es jefa del Programa de Sexuali-

dad Humana (PROSEXHUM) de la Coordinación de Cen-

tros de Formación y Servicios Psicológicos, es profesora 

titular y supervisora de los programas de servicio social a 

través de la formación supervisada en consejo breve y 

promoción de la salud sexual, intervención en crisis en 

casos de violencia de género y es persona orientadora de 

la Coordinación para la Igualdad de Género. 

La Mtra. Ena Eréndira Niño comenzó su presentación 

explicando por qué el 8M no es un día de celebración; 

nos platicó sobre su origen, el cual se remonta a media-

dos del siglo XIX cuando muchas mujeres se involucraron 

en el trabajo en las fábricas y al recibir pagas mínimas y 

jornadas laborales extenuantes comenzaron a manifestarse 

y a organizarse para proteger y promover sus derechos; por 

lo que no, el 8 de marzo NO es una fecha para halagar a las 

mujeres, para darles regalos o tratos especiales, es un día 

para visibilizar la lucha por nuestros derechos y sobre 

todo para reconocer el acceso al placer como un derecho 

humano básico. 

Los primeros movimientos fueron abolicionistas y anti-

esclavistas, después se luchó por la mujer como una suje-

ta política con derecho a votar y a tener un papel activo 

en la política. En el siglo XX el Socialismo introduce aún 

más las luchas de la Mujer. En 1910 se llevó a cabo la 

Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 

en la cual se debatió sobre el sufragio universal para las 

mujeres y se propuso establecer un Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. Posteriormente la Mtra. Ena Eréndira 

Niño habló del incendio en la fábrica estadounidense 

donde murieron 129 mujeres y mencionó a las precurso-

ras del feminismo. 

Hasta este momento todos estos movimientos se habían 

gestado en Estados Unidos y Europa; esto cambió en 1910, 

con la Revolución Mexicana pues muchas mujeres mexica-

nas lucharon en el Movimiento Zapatista; tiempo después se 

formó el Movimiento Socialista Mexicano y las mujeres co-

braron mayor protagonismo en cuanto a sus derechos hu-

manos. Personajes como Consuelo Zavala Castillo, Dominga 

Canto Patrón, Candelaria Ruiz Patrón, Elvira y Felipe Carri-

llo, S. Alvarado y Venustiano Carranza promovieron la 

reivindicación y educación de las mujeres en la Constitución 

Mexicana de 1917. 

En 1975 la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el día oficial 

para conmemorar la lucha por los derechos humanos de las 

mujeres con el fin de mejorar la equidad de género y los 

derechos de las mujeres. 

La Mtra. Ena Eréndira Niño exaltó los nuevos movimientos 

feministas en México, comentó la consigna del PROSEXHUM 

“Haz un hecho tus derechos”. Después habló del paro nacional 

de mujeres que se vivió en el 2020 y mencionó que hay que 

conmemorar este día y “hacerlo un día festivo más no un día 

para festejar” con la finalidad de “hacer conciencia de las lu-

chas de las mujeres en todo el mundo y honrar sus logros para 

la inclusión y la reivindicación de las mujeres como sujetas de 

derecho”. 

Finalmente, la Mtra. Ena Eréndira Niño nos cuestionó 

cómo festejamos o conmemoramos el 8 de marzo, nos inci-

tó a participar, escuchar, cuidarnos y promover la equidad 

no solo este día sino todos los días. Después se contestaron 

las preguntas de la audiencia y se le dio cierre a la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: EST. ELSA VICTORIA ORTIZ AGUILAR. 

 

MTRA. MARCELA ROSAS PEÑA, Coordinadora de Centros 

de Formación y Servicios Psicológicos.     

4ª Sesión Académica del 7º Ciclo de Sesiones Clínicas y Académicas 

El 8 de marzo NO se festeja ¡Se Conmemora! 

Día Internacional de la Mujer 
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Como parte del Ciclo de Conferencias UNAMirada desde la 

Psicología, se llevó a cabo el pasado 7 de marzo la conferencia 

“Riesgos psicosociales en las organizaciones: estrés, burnout, 

acoso y violencia”, a cargo de la Dra. Juana Patlán Pérez. 

Los riesgos psicosociales son hechos, situaciones, estados 

o acontecimientos que se presentan a consecuencia del tra-

bajo que se desempeña en una organización y tienen una 

alta probabilidad de afectar negativamente a la salud del 

trabajador y a las organizaciones (Moreno-Jiménez, 2014). 

Los riesgos psicosociales no tienen la connotación de facto-

res psicosociales o factores de riesgo psicosocial dado que 

estos factores son características o aspectos del trabajo, del 

contexto organizacional y de la organización donde se 

trabaja. Los riesgos psicosociales tienen como causa o 

antecedente a los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo: el 

acoso laboral está asociado a factores tales como un liderazgo 

negativo, autoritario y antiético. Los riesgos psicosociales con 

importantes consecuencias a la salud, al bienestar y la calidad 

de vida laboral son el estrés, el burnout, el acoso y la violencia 

laboral (Moreno y Báez, 2010): 

 Estrés. Es un estado caracterizado por elevados niveles 

de excitación, reacciones y respuestas adaptativas 

(emocionales, cognitivas, psicofisiológicas y de  

comportamiento) a aspectos adversos o nocivos del con-

tenido del trabajo, la organización del trabajo y el medio 

ambiente del mismo, que se presenta al no poder afrontar 

las demandas laborales o carecer de los recursos 

(personales y organizacionales) necesarios para afrontarlas. 

 Burnout. Es un síndrome psicológico a consecuencia de 

la exposición prolongada a estresores crónicos en el traba-

jo, principalmente de tipo interpersonal. Este síndrome se 

caracteriza por agotamiento, despersonalización y baja rea-

lización personal (Maslach, 2009). 

 Acoso laboral. Es el conjunto de conductas negativas, 

deliberadas e intencionales de un agresor o acosador 

(superiores y/o compañeros) en contra de un trabajador 

con la intención de dañarlo, agredirlo, humillarlo, mal-

tratarlo y aniquilarlo (Uribe, 2013). 

 Violencia laboral. Es cualquier acción, incidente o com-

portamiento que se origina de una conducta irracional 

en la cual una persona es atacada, amenazada, dañada y 

perjudicada en el transcurso de o como resultado direc-

to de su trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, 2003). 

Existen también los riesgos psicosociales emergentes que 

se han originado principalmente por las nuevas tecnologías, 

la globalización, el crecimiento del sector, servicios y la com-

petitividad de las empresas, así como a las nuevas formas de 

organización y trabajo. Por ejemplo, la inseguridad laboral, el 

conflicto trabajo-familia, el trabajo emocional, la intensificación 

y flexibilización del trabajo, entre otros (Moreno-Jiménez y 

Rodríguez-Carbajal, 2013). 

Les invitamos a ver la conferencia en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVfdURfS2wA 

 

Referencias 

Maslach, C. (2009). Comprendiendo el burnout. Ciencia y Trabajo, 

11(32), 37-43. 
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Redacción: DRA. JUANA PATLÁN PÉREZ. 

 

MTRA. LAURA AMADA HERNÁNDEZ TREJO, 

Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud.     

UNAMirada desde la Psicología  

Riesgos psicosociales en las organizaciones: 

estrés, burnout, acoso y violencia 

Captura de pantalla UDEMAT. 
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El pasado lunes 6 de marzo dio inicio el Seminario “La Tuto-

ría Integral en tres dimensiones de acción” para los tutores 

de la Facultad, con la asistencia y participación de 20 acadé-

micos adscritos a las Divisiones de Estudios Profesionales, 

Sistema de Universidad Abierta y de Estudios de Posgrado e 

Investigación. En el Seminario se dio una amplia introduc-

ción a lo que es el Programa Institucional de Tutoría (PIT) y 

el Plan de Acción Tutorial (PAT) con base en un modelo 

de Tutoría Integral en la Facultad de Psicología, y con el 

propósito de apoyar al desarrollo de los estudiantes en tres 

dimensiones principales: cognitiva, afectivo-emocional y 

profesional. 

Se presentaron también las diversas modalidades de Tu-

toría que se ofertan, así como los medios para su solicitud 

por parte de la comunidad estudiantil. Por último, se pre-

sentaron algunos formatos y videos de apoyo para el registro 

de las asesorías individuales concluyendo con la importancia 

de realizar el registro en el SISeT (Sistema Integral de Segui-

miento a la Tutoría). 

In-

vitamos a los tutores, y a quienes deseen serlo, a incorporar-

se a las siguientes sesiones presenciales del Seminario a rea-

lizarse el lunes 10 de abril y el lunes 8 de mayo de 17:00 a 

18:30 h. Registro en el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/GzSMoEgaRgtmycFP9 

 

Redacción: MTRA. INGRID MARISSA CABRERA ZAMORA, PIT.     

Seminario para Tutores PIT-FP 

La Tutoría Integral en tres dimensiones de acción 

  Imagen gratis Freepik. 

24 de marzo de 2023 

https://forms.gle/GzSMoEgaRgtmycFP9
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Retos de las Prácticas de Formación Profesional 

Psicoeducación en escuelas: Una herramienta para fortalecer 

la salud psicológica de la población 

En los últimos años, se han exacerbado las afecciones de la 

salud mental, por lo que cada vez son más necesarios los 

esfuerzos por hacer llegar a la población información ade-

cuada y estrategias específicas con las que puedan prevenir 

los desenlaces psicológicos negativos y mejorar su calidad de 

vida. La OMS ha señalado que los programas de aprendizaje 

socioemocional en las escuelas constituyen algunas de las 

opciones más eficaces para la promoción de la salud mental 

de la población general. Es precisamente aquí donde el Pro-

grama de Prácticas: Promoción y educación para la salud 

contribuye a dicha iniciativa, al impartir talleres psicoeduca-

tivos a estudiantes de la carrera técnica de enfermería, ofre-

ciéndoles un espacio con diferentes alternativas en beneficio 

de su bienestar psicológico. 

Tras el regreso a las actividades presenciales en la UNAM, 

durante los semestres 2022-2 y 2023-1, se ha implementado 

este programa de prácticas en una escuela, perteneciente a la 

Fundación Bringas, en la que se enseña la carrera técnica de 

enfermería. Las prácticas se han desarrollado en el marco de las 

asignaturas Promoción y Educación para la Salud (octavo 

semestre), y Psicopatología y Personalidad (séptimo se-

mestre), correspondientes al campo de conocimiento de Psi-

cología Clínica y de la Salud. Se han llevado a cabo talleres 

psicoeducativos con los siguientes temas: regulación emocio-

nal, primeros auxilios psicológicos, manejo de la ansiedad, co-

municación asertiva, comportamiento y salud, prevención de 

la depresión, prevención de los trastornos alimentarios e 

higiene del sueño. Anteriormente, en escuelas públicas de 

nivel básico, se puso en marcha el Programa de Prácticas: 

Promoción y educación para la salud durante tres semestres 

(2020-1, 2020-2 y 2021-2), en los que se trabajó con población 

infantil y sus cuidadores, así como con docentes. Actualmente, 

se está entrenando a un grupo de estudiantes de octavo semes-

tre, en la materia Promoción y Educación para la Salud, para 

brindar talleres psicoeducativos sobre estilos de vida, fortale-

cimiento de la autoestima y manejo del estrés. 

 

Testimonios de estudiantes: 

“El poder participar en un programa de prácticas me permi-

tió obtener aprendizajes y experiencia sumamente útiles 

para mi vida laboral futura. Me deja un gran sabor de boca, 

demostrándome a mí misma de lo que soy capaz, poniendo 

en práctica el conocimiento teórico que he adquirido a lo largo 

de la carrera y teniendo un compromiso y responsabilidad al 

trabajar en equipo y, sobre todo, adentrándome en el extenso y 

maravilloso campo que abarca la Psicología Clínica”. 

SOFÍA LUCERO MILLA. 

 

“Desde mi experiencia como estudiante, el haber partici-

pado en prácticas en sede externa fue sumamente enrique-

cedor, fue afianzar las habilidades con que ya contaba y 

gracias a la calidad de la supervisión fue reconocer y trabajar 

sobre mis áreas de oportunidad. Trabajar de la mano con 

profesionales de la salud representó un reto tanto teórico 

como práctico, por lo que observar el resultado final de lo 

aprendido fue muy grato. Sin duda, las prácticas aportan 

mucho tanto a nivel profesional como personal, pues de 

antemano sé que no solo fue grato para mis compañeras y 

para mí como talleristas, sino también para los participantes, 

quienes se mostraron muy agradecidos y contentos por el 

resultado logrado en conjunto”. 

ARLEN DANIELA PÉREZ GARCÍA. 

 

“Una experiencia enriquecedora verme al frente de 

madres y padres para impartir talleres psicoeducativos, en 

todo momento acompañado y supervisado por el Dr. José 

Alfredo Contreras Váldés y las maestras encargadas. 

Recomiendo ampliamente este programa a quienes se 

interesan por la psicoterapia. Por otro lado, mi papel como 

supervisor adjunto me permitió seguir desarrollándome en la 

práctica profesional. Resumo todo el aprendizaje adquiri-

do en tres ejes importantes y la base de todo nuestro tra-

bajo: lineamientos éticos, teoría/metodología clínica y 

habilidades de relación terapéutica”. 

ELEAZAR MENDOZA FLORES. 
 

 

 

 

Redacción: DR. JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VALDEZ, 

profesor de Psicología Clínica y de la Salud. 
 

Coordinación de Prácticas Profesionales: 

DRA. ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ y MTRA. RAQUEL RIVERA OLMOS.     

Foto: Dr. José Alfredo Contreras Valdez. 
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24 de marzo de 2023 

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

SOMOS DIVERSOS PERO NUESTROS DERECHOS SON LOS MISMOS 

Día internacional de la eliminación de la discriminación racial 

La equidad tiene que ver con recursos jurídicos que preten-

den disminuir las asimetrías sociales, con el fin de que unas 

personas no tengan privilegios frente a otras. Mientras que la 

igualdad garantiza el goce y la apropiación de los derechos 

humanos. 

  

¿El contexto posibilita la equidad y la igualdad? 
 

Gall, Iturriaga, Morales y Rodríguez (2021) mencionan que 

a través de la historia, en distintos contextos y temporalida-

des el ser humano ha intentado justificar la superioridad de 

unos grupos frente a otros, expresando comportamientos y 

prácticas que niegan o limitan la igualdad de trato para una 

persona o grupo de personas. A este proceso de exclusión 

social se le denomina discriminación y alude a un trato 

desigual, que funciona bajo el cobijo de sistemas estructura-

les, estos sistemas de poder y opresión organizan la vida 

cotidiana, entre ellos encontramos al clasismo, al patriarca-

do y al racismo fundantes de vulneraciones en ciertos secto-

res poblacionales. 

La discriminación racial se fundamenta en naturalizar la 

relación entre las características biológicas y las potenciali-

dades humanas. Por ejemplo, asociar el color de piel con el 

acceso a ciertos espacios, mayor eficiencia manual y menor 

eficiencia intelectual. Ahora, cuestionemos ¿Quiénes acce-

den/ocupan espacios de poder?, ¿Quién es bello y quién es 

feo?, ¿Desde qué estándares de belleza? ¿Orientales u occi-

dentales?, ¿Quiénes pueden ser los protagonistas?, y 

¿Quiénes pueden tener acceso a la justicia? Los distintos 

entornos han posibilitado invisibilizar expresiones cotidianas 

encaminadas a denostar a las personas a partir de su aspec-

to físico y origen poblacional, impactando en el bienestar, 

salud, dignidad e integridad de las mismas, por ejemplo: “La 

oveja negra de la familia, el negrito en el arroz, trabajas co-

mo negro, hay que mejorar la raza, puros cuentos chinos, te 

ves bien naco, e indio inculto”. 

 

Desde PROSEXHUM te invitamos: 

 A reflexionar sobre estas prácticas cotidianas, que con 

frecuencia pasan desapercibidas debido a procesos de 

interiorización. Comprender un fenómeno nos permite 

generar cambios en la situación. 

 A mirar a los seres humanos desde la diversidad e inter-

culturalidad para construir prácticas de respeto y paz 

consigo mismo y con la otredad. 

 

Referencias: 

Gall, O., Iturriaga, E., Morales, D. y Rodríguez, J. (2021). ¿Qué es y 

cómo se manifiesta el racismo? Reflexiones didácticas en torno 

al racismo y a la xenofobia en México, Cuadernillo 2(1). 

    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://

www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/

Queyco-

mo_manifiesta_racismo_02_WEB.Ax.pdf&ved=2ahUKEwjg2IKr3e

D9AhXdl2oFHQaWBBcQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw236Ccnvi

SnKVTPwXqahdsI 

Rebato, E. (s.f.). Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universi-

dad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 

      https://es.scribd.com/document/226028385/Rebato-E-Sobre-El

-Uso-Del-Concepto-Raza-en-La-Especie-Humana-21032103 

Universidad Politécnica de Cataluña (2022). CERpIE. Desigualdad, 

igualdad, igualdad de oportunidades, Zero desigualdad. 

 

 

Redacción: S.S. DENNISE ARZATE LÓPEZ y MTRA. ENA ERÉNDIRA NIÑO 

CALIXTO. 

 

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales, 

Programa de Sexualidad  

Humana PROSEXHUM     

“Todos los humanos compartimos el mismo código genético y las variaciones que 

observamos en nuestro fenotipo son debido a variantes de los genes que se reparten 

con distintas frecuencias en las poblaciones” (Rebato, s.f.). Por ello el concepto 

“raza” solo aplica a animales domésticos, los seres humanos no estamos divididos en 

razas biológicamente determinadas. 

CERpIE (2022). 
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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, habilida-

des y aptitudes) que le permitan al estudiante y al académico 

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 ejer-

cicios con el Descubridor de Información, así como con 

las bases de datos Current contents connect: 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 Bús-

queda de Información y Biblioteca Digital” o del curso 

"Uso de recursos impresos y electrónicos de informa-

ción 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 

25 de marzo y 1ero. de abril. 

     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 27 

al 31 

de 

marzo   

11:00 a 

13:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 1  

Presencial  

8:00 a 

10:00 h.  

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

psicológica 2  

Online  

Del 17 

al 21 

de 

abril 

10:00 a 

12:00 h. 

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

Psicológica 1 

Online 

12:00 a 

14:00 h. 

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

Psicológica 2 

Presencial 

11:00 a 

13:00 h. 

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

Psicológica 2 

Presencial Del 24 

al 28 

de 

abril 
13:00 a 

15:00 h. 

Uso de recursos impresos y 

electrónicos de información 

Psicológica 1 

Presencial 

 Biblioteca  “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 
 

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

FECHAS HORARIOS 

MARZO 

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

17:00 a 19:00 h. 

ABRIL  

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. 
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Comunidad saludable 

24 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 

 www.dgas.unam.mx  Tel: 55.5622.0127 

Correo: sos@unam.mx   DGAS_UNAM 

Escucha nuestro programa en el 860 am Radio UNAM  

los sábados de 17:00 a 18:00 horas 

Dirección General de Atención a la Salud 

 

 

DORMIR BIEN 

 

Ayuda a fortalecer 

nuestro sistema inmune 

 

No es sólo un placer, 

es una necesidad 

 

Debemos dormir por 

lo menos 6 horas diarias 

 

El cuidado de la salud es primero 

http://www.dgas.unam.mx/index.html
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/
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Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) se introdujo ofi-

cialmente en la nomenclatura psiquiátrica desde 1980, con 

la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, Tercera Edición (DSM-III) por la Aso-

ciación Americana de Psiquiatría (APA). El panorama de los 

estudios sobre trauma y estrés general, ha ido cambiando y 

ha surgido una amplia gama de cuestionamientos clínicos, con-

ceptuales y sociopolíticos, con respecto al ajuste psicológico 

después de eventos traumáticos o de la exposición a otros 

factores estresantes de la vida; no solo las guerras y atenta-

dos terroristas, también los desastres naturales: huracanes y 

terremotos; los casos de abuso sexual, genocidios, y sufrir o 

ser testigos de actos de violencia, entre muchos otros. 

(Horowitz, 2011). 

Las investigaciones sobre el TEPT, han proporcionado 

evaluaciones más precisas sobre las reacciones postraumáticas 

y planificación de tratamientos integrales con una com-

prensión más amplia y profunda, desde un punto de vista psi-

copatológico y resiliente, con direcciones prácticas basadas en 

una evidencia empírica sólida. 

Las reacciones posteriores a un evento traumático que se 

han observado con frecuencia se caracterizan por sín-

tomas de dolor crónico, fatiga, dificultad para respi-

rar, palpitaciones cardíacas, dolor  de cabeza, presión 

arterial alta, entre otros, que a menudo no corresponden a 

anomalías orgánicas para explicar estas constelaciones de 

síntomas; y solo el trauma, esta vinculado como agente cau-

sal del síndrome, en una persona que ha estado expuesta a 

un evento en el que: (1) experimentó, presenció o se en-

frentó a un evento que involucró un riesgo de muerte, 

muerte real, de lesiones, o una amenaza a la integridad 

física de sí mismo o de otros; y (2) la persona tuvo un 

miedo intenso, impotencia, horror y un comportamiento 

desorganizado (Horowitz, 2011). 

La mayoría de las personas experimentarán angustia y pue-

den verse afectadas psicológicamente de diversas maneras, en 

el transcurso de su vida. Sin embargo, en corto plazo, superan 

esas experiencias traumáticas, sin padecer TEPT, o algún otro 

trastorno, y siguen trayectorias de resiliencia que se refiere a la 

capacidad de sobreponerse y fortalecerse frente a la adversi-

dad en momentos críticos, y adaptarse de forma construc-

tiva para seguir una reinterpretación más equilibrada y positiva 

hacia el futuro. Sólo una pequeña minoría de personas desa-

rrollará angustia y deterioro funcional a nivel de un TEPT, a 

consecuencia de tener condiciones vulnerables individuales 

y factores de riesgo, donde el apoyo social es muy deficiente 

(Horowitz, 2011). 

En el TEPT se presentan: esquemas conflictivos de pensa-

mientos automáticos e intrusivos relacionados con el evento 

traumático, dificultad para concentrarse, evitación de situa-

ciones relacionadas con el trauma; alteraciones negativas en 

la cognición, el estado de ánimo, el afecto y las relaciones 

interpersonales; excitabilidad y reactividad extrema, con un 

aumento del estado de alerta que provoca síntomas orgáni-

cos y alteraciones en la salud, como la presencia de sueños 

angustiantes y la dificultad para permanecer dormido. La 

terapia cognitiva grupal e individual busca identificar emo-

ciones y pensamientos disruptivos; para reemplazarlas con 

cogniciones más realistas y saludables. Las terapias psicológi-

cas han demostrado que no solo se reducen significativamente 

los síntomas del TEPT en la mayoría de los pacientes, sino que 

también mejora los niveles de depresión, culpa, desvaloriza-

ción, afrontamiento, ira y cogniciones negativas, mejorando 

la salud física, el sueño y, por lo tanto, la calidad de vida 

(Errázuriz, Fischer, Behn, Letelier y Monari, 2019). 

La terapia proporciona información correctiva y aborda 

directamente las creencias desadaptativas para reducir la 

angustia y facilitar el cambio en tres fases: educación, proce-

samiento y desafíos; al explorar el significado de su trauma y 

cómo el evento ha moldeado sus creencias sobre ellos 

mismos, sobre los demás y el mundo; particularmente en 

la seguridad, la confianza, el poder-control, la estima y la 

intimidad. Los pacientes encuentran la conexión entre 

eventos, pensamientos y sentimientos; antecedentes, 

creencias, consecuencias, y logran identificar los bloqueos en 

emociones y pensamientos, como culpa, desvalorización, des-

confianza, impotencia, para superarlos (Errázuriz et. al., 2019). 

 

Referencias: 

Errázuriz, P., Fischer, C., Behn, A., Letelier, C. y Monari, M. (2019). 

Orientaciones prácticas para psicoterapeutas que atienden a 

pacientes con TEPT después de un desastre natural. Psykhe 

(Santiago), 28(1), 1-13.  

Horowitz, M. J. (2011). Stress response syndromes: PTSD, grief, 

adjustment, and dissociative disorders. Fifth edition. Lanham: 

Jason Aronson. 
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Qué leer… 

Libros electrónicos en la Biblioteca Digital de la UNAM 

Se requiere registrarse previamente en www.dgb.unam.mx para obtener la clave de Acceso Remoto que 

permite descargar libros, artículos y demás materiales digitales. 

 Tortorello, F. (2022). A realist account of stress, PTSD, 

and resilience: lessons from the United States Marine 

Corps. Abingdon, Oxon: Taylor and Francis. 

 

En este libro Frank Tortorello rechaza las explicaciones tradi-

cionales, reductivas y antirrealistas del estrés, el trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) y la resiliencia. Basado en el 

estudio del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, basa-

do en las posturas teóricas de Rom Harré y Charles R. Vare-

la, presenta una explicación alternativa sobre el estrés, el 

trastorno de estrés postraumático y la resiliencia. El autor 

expone las fallas científicas y éticas de las explicaciones tra-

dicionales para explicar las conductas de los marines estre-

sados y resistentes dentro y fuera del campo de batalla. Las 

nuevas explicaciones pretenden ser más realistas al conside-

rar la aplicación de datos y conceptos etnográficos, como 

la necesidad natural, la agencia, la plausibilidad, los tipos 

naturales y la atribución de poderes. Expone la tesis de que 

las personas son entidades híbridas, físico-biológicas y lin-

güístico-culturales. Y discute la conexión ontológica entre la 

cultura y el TEPT a través de ejemplos etnográficos de infantes 

de marina y otros individuos en crisis existencial. Mostrando 

que el TEPT puede variar personal, histórica y culturalmen-

te, ya que existe como una situación personal y social que 

encarna valores culturales. 

La filosofía de la ciencia del Nuevo Realismo ofrece re-

cursos a la psicología para corregir una serie de errores al 

explicar la semiosis humana como solamente una función 

de la fisiología humana. El Nuevo Realismo proporciona un 

punto de partida para estudiar a las personas de una manera 

científicamente defendible y éticamente justificable. La con-

ceptualización neorealista del estrés, del trastorno de estrés 

postraumático y la resiliencia como formas de ser una perso-

na basadas en el concepto y orientadas al valor, donde la 

postura etnográfica ofrece tanto datos como explicación. 

Trabajar en equipo, comprendiendo que el yo comunitario 

es radicalmente más capaz de enfrentar tanto la superviven-

cia como las amenazas existenciales que los individuos so-

los, así la cooperación produce libertad. 

Investigar y abordar el estrés, el TEPT y la resiliencia sig-

nifica participar y observar a las personas en sus formas de 

vida cotidiana como en los proyectos morales-éticos y 

semióticos. Las prácticas semióticas sobre el estrés, el trastorno 

de estrés postraumático y la resiliencia, son discursos dinámica-

mente encarnados que los marines utilizan para intervenir, 

gestionar, cambiar, mantener las líneas de la historia, viven 

con preocupación existencial y crisis en los conflictos de 

valores. 

 

 Horowitz, M. J. (2011). Stress response syndromes: 

PTSD, grief, adjustment, and dissociative disorders. 

Fifth edition. Lanham: Jason Aronson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro se enfoca a la comprensión psicológica y la me-

jora psicoterapéutica específicamente de las entidades 

psicopatológicas circunscritas en los Síndromes de Res-

puesta al Estrés, la información que presenta es reflejo de 

la interacción entre la práctica psicoterapéutica, la inves-

Continúa en la página 23. 
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Viene de la página 22. 

tigación y la clínica, cuyos avances se nutren de la com-

prensión y la interacción con la investigación básica for-

mal, las estructuras teóricas, la información experimental, la 

observación y las encuestas de campo, que interactúan 

con la experiencia y la reflexión clínica. 

Se propone un modelo para realizar la configuración y 

delineación de problemas en el campo de la comprensión 

psicológica y la intervención psicoterapéutica. Con una se-

cuencia, que inicia con: (1) la historia clínica detallada; 2) la 

observación y reconocimiento sobre el entorno detallado y 

al mismo tiempo amplio, en el que se suscitaron desastres o 

situaciones extremas, como los combates militares en tiempo 

de guerra, incendios, naufragios, o circunstancias inhumanas 

como los campos de concentración y el holocausto nuclear, o 

circunstancias de violación, enfermedad grave, muerte y duelo; 

y (3) del estudio meticuloso de diversas situaciones de estrés, 

que puedan recrearse éticamente y con seguridad a través de la 

manipulación controlada de dimensiones críticas; que aporten 

conocimientos sobre la explicación psicológica de las fases 

que se desarrollan en el trastorno y los principios generales 

del manejo y la intervención psicoterapéutica específica y 

diferencialmente apropiada para cada fase. Este esfuerzo 

aporta un orden racional a lo que parece una maraña caóti-

ca de afirmaciones conflictivas y enfoques competitivos. 

Y explica cómo es el modelo para la comprensión y la 

modificación psicoterapéutica del síndrome de respuesta 

al estrés, basando la intervención en los diferentes tipos o 

estilos de personalidad, que encajan de manera diferente 

con las imposiciones e implicaciones del síndrome y los re-

quisitos y las posibilidades de las estrategias de intervención 

en las disfunciones psicológicas. 

 

 Frueh, C. B., Grubaugh, A. L., Elhai, J. D., & Ford, J. D. 

(2012). Assessment and treatment planning for PTSD. 

Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Este libro presenta diversas estrategias que se han desarrolla-

do a partir de las prácticas especializadas y enfoques basa-

dos en la evidencia para diagnosticar y realizar intervencio-

nes sobre el trastorno de estrés postraumático (TEPT) en una 

variedad de poblaciones y entornos específicos, como cen-

tros de atención primaria, prisiones y hospitales. Proporciona 

información sobre la evaluación simulada y pautas para rea-

lizar evaluaciones forenses. Explora nuevas fronteras en la 

evaluación del TEPT, incluidas las neuroimágenes y las prue-

bas genéticas; con orientación práctica sobre la evaluación 

de las condiciones comórbidas más frecuentes. También se 

discute la importancia de considerar los roles de las etnias, 

razas y la cultura en la evaluación y el tratamiento del 

TEPT. Ofrece estrategias de evaluación para poblaciones 

específicas, incluidos veteranos, niños y personas grave-

mente discapacitadas. 

Este libro pretende ayudar al profesional de la salud 

mental basado en la evidencia con la evaluación clínica y 

la planificación del tratamiento para personas que sufren 

reacciones postraumáticas. Inicia con una perspectiva 

histórica, e incluye una revisión de preguntas conceptua-

les y cuestionamientos con respecto al diagnóstico de TEPT, 

y concluye con una visión general de la práctica basada en la 

evidencia en la atención de la salud mental y una discusión 

de por qué dicha práctica es tan importante para las perso-

nas que sufren reacciones postraumáticas. 

 

Otros libros electrónicos en la Biblioteca Digital de la UNAM: 

 

Cherry, K. E. (Ed) (2015). Traumatic stress and long-term recovery: 

coping with disasters and other negative life events. Cham: 

Springer. 

Duckworth, M. P., & Follette, V. M. (2012). Retraumatization: as-

sessment, treatment, and prevention. New York: Routledge. 

Egan, S. J. (Ed) (2010). Post-traumatic stress disorder (PTSD): causes, 

symptoms, and treatment. New York: Nova Science Publishers. 

Foreman, E., & Fuller, J. (eds) (2013). Post-traumatic stress disorder: 

new research. New York: Nova Publishers. 

Miller, L. (2015). PTSD and forensic psychology: applications to civil 

and criminal law. Cham: Springer. 

Sher, L., &bVilens, A. (Eds) (2010). Neurobiology of post-traumatic 

stress disorder. New York: Nova Biomedical/Nova Science Pub. 

Stein, D. J., Friedman, M. J., & Blanco, C. (Eds) (2011). Post-

traumatic stress disorder. West Sussex, United Kingdom: Wiley-

Blackwell. 
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II. Journal of Comparative Psychology (JCP) 

ISSN 0735-7036 / ISSNL 1939-2087 

Estructuras Sociales 

 

Las relaciones sociales, ubicadas como la característica cen-

tral de la vida animal de acuerdo con McBride (1987, p. 

274), es el argumento que él sostiene porque se reconoce 

que las estructuras sociales en los animales no humanos, in-

cluidos los animales humanos (personas), son formas regula-

res de reunión que están incorporadas a su comportamiento 

mutuo y que es construido por unos y otros de acuerdo con 

pautas regulares que se resumen como relaciones sociales 

que son los conjuntos de expectativas que mantienen al 

mundo para la existencia de sus individuos. Sin embargo, 

McBride (1987, p. 274) agrega que a estos mecanismos de 

relación, se los ve más sencillos en otros animales no huma-

nos que en los animales humanos, por lo que añade que 

sería extraño que un mecanismo tan universal fuera diferente 

en la organización de los animales humanos y otras especies, ya 

que conocer la organización de las relaciones sociales dice mu-

cho de los organismos que las establecen, por lo que lamenta 

que poca información de este tipo traspase la frontera hu-

mano-animal en psicología social, sociología o antropolo-

gía. Es por eso, que desde la publicación de su artículo en 

1987, enfatizó que si alguna vez ha hecho falta una psi-

cología comparada es en donde la etología tiene un papel 

importante y central, agregando que esto incluye a los de-

partamentos de psicología cuyo papel será ocupado por los 

psicólogos comparativos y que en los campus estadouniden-

ses su actuar se denominaría psicología comparada y en 

otros países etología, por lo que sostuvo en ese entonces, 

que eso dependería de si los psicólogos comparados ocupa-

ban ese nicho en los departamentos de psicología o trazaban 

un camino propio tomando en consideración que el funda-

mento del que se partía no era teórico sino práctico 

(McBride, 1987, p. 274). 

Maestripieri (2012, p. 550) ubica a la psicología compa-

rada como el campo que involucra el estudio de los pro-

cesos mentales y el comportamiento en otros animales no 

humanos, a la que también se conoce como etología y 

biología del comportamiento, precisa que se la considera 

una disciplina separada de la psicología en la que la teoría 

evolutiva es la base sólida para realizar investigación del 

comportamiento con animales no humanos y especial-

mente con primates no humanos estrechamente relacio-

nados con los animales humanos, la cual proporciona una 

fuerte justificación para integrar conceptualmente la psicolo-

gía comparada y la primatología dentro de la psicología en la 

que los psicólogos desempeñaron un papel importante debi-

do a la realización de estudios sistemáticos de la mente y el 

comportamiento de los primates en la primera mitad del 

siglo XX. Además, acota que los psicólogos comparativos uti-

lizan el argumento del “modelo animal” como fundamento 

de su investigación y del que no solo reconocen las limitacio-

nes de este enfoque, sino que también minimizan las contri-

buciones que la investigación comparativa puede hacer a la 

psicología, al mencionar que estas son desde una posición 

cuyo ejemplo son los investigadores que argumentaron que 

la certeza de los modelos animales está limitada en cuanto a 

que imiten fielmente a sus presuntos homólogos humanos en 

los ámbitos de la función psicológica, social y conductual, 

por lo que ésta siempre está abierta a un cuestionamiento 

aún mayor que concluye que la principal contribución de la 

investigación comparada a la psicología es proporcionar ele-

mentos de reflexión, o sea, hipótesis pero no datos, principios 

generales pero no hechos (Maestripieri, 2012, p. 550). 

Journal of Comparative Psychology (JCP) en el año de 

2021 cumplió su primer centenario a partir de su creación 

como revista en investigación comparada, y en una revisión 

Qué leer… 
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 realizada por Dettmer y Bennett (2021, p. 450) publicada en el 

número conmemorativo de la misma, abordan la evolución de 

esta publicación seriada y del campo de la psicología compara-

da a lo largo del siglo pasado (XX) a través de sus contribuciones 

en los ámbitos de la práctica científica, la política científica y 

la opinión pública de la práctica científica, y culminan su 

revisión con una mirada hacia los próximos 100 años, consi-

derando retos que probablemente persistan y contemplan-

do las vías posibles para continuar su crecimiento con 

miras al éxito. Es una suscripción del Centro de Docu-

mentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” que a lo largo de 

seis años (2016-2021) cuenta con un promedio de 178 

consultas. Existe en soporte papel de 1983 a 2007 del volumen 

97 al 113, y en soporte electrónico de 1983 del volumen 97 a 

la fecha, con acceso para su consulta en PsycArticles en los 

servicios digitales de información de la Dirección Gene-

ral de Bibliotecas dentro de la BIDI/UNAM [Biblioteca 

Digital]. 
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Elaboró, desarrolló y documentó: 

MTRO. ALEJANDRO MUÑIZ CAMPOS,  

Técnico Académico Titular “C” T. C. 

Centro de Documentación.     

Viene de la página 24. 

Un estudio presentado en el número de diciembre 2022 de AIP evaluó la 

relación entre calidad de vida, consumo de alcohol, depresión y ansiedad 

en pacientes con diabetes tipo 2. Los autores encontraron una asociación 

entre la preocupación por la disminución en la calidad de vida y la ansie-

dad, y mayor consumo de alcohol en el caso de los hombres. Los autores 

discuten también la importancia de trabajar con población con diabetes 

en la postpandemia dada su asociación con indicadores de salud mental. 

Un siguiente trabajo exploró las Premisas Histórico Socio Culturales de la 

pareja en diferentes etapas de una relación (inicio, mantenimiento, diso-

lución), y demuestró que con el paso del tiempo aparecen nuevas normas 

y creencias para una relación de pareja, aunque muchas normas, creen-

cias y conductas permanecen intactas. Las autoras discuten cómo lo ante-

rior podría fomentar relaciones más sanas. 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
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PRIDE Convocatoria 2023 

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 

24 de marzo de 2023 C onvocatorias 

https://dgapa.unam.mx/images/pedpacmet/2019_pedpacmet_convocatoria.pdf
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En el marco de los festejos del 50 Aniversario de la Fundación  

de la Facultad de Psicología y con el objetivo de preservar,  

como memoria colectiva, información y objetos selectos que constituyan  

o signifiquen testimonios de la trayectoria histórica de nuestra Facultad,  

se convoca a las personas que conforman o han sido parte de nuestra  

comunidad a participar en el acopio de objetos, imágenes y documentos físicos  

y digitales, que serán considerados para formar parte de la  

Cápsula del Tiempo de los primeros 50 Años  

de la Facultad de Psicología. 

 

Puede consultar las bases de la convocatoria en la siguiente liga: 

 

https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/convocatorias/Convoca-p-Capsula-del-

Tiempo-primeros-50-anios-de-Facultad-de-Psicologia-UNAM.pdf 

Cápsula del Tiempo de los primeros 

50 Años de la Facultad de Psicología 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/
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Continúa en la página 33. 
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Viene de la página 32. 
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https://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
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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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http://www.mec-edupaz.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/view/5826/showToc
http://www.mec-edupaz.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/view/5826/showToc
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https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
http://www.libros.unam.mx/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tpmmkAvBWSZcr1ey7ppvTerW0Edq4BPB8vSYx03W1e-4ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALGvq1g1Z_2udfZbkgEiT-yzMSo_pIVQmPWyT5UBv-FSvcA/viewform
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Consulte la página web para mayor información:   

https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprima sobre la imagen para ir a la información 

En este número nos unimos al tema propuesto por ONU Mujeres para este año: «Por 

un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género» y refle-

xionamos sobre la brecha digital que existe entre hombres y mujeres así como la de-

sigualdad que sigue constante como deuda histórica. 

No. 53 

Actividad cultural: «Cierre de la jornada 

en conmemoración del 8M 2023» 
 

marzo 28|5:00 pm UTC-6 

Semana de la ciencia 
 

marzo 27|1:00 pm UTC-6 

Conferencia: «Militancia, mujeres } 

y sus intersecciones» 
 

marzo 29|1:00 pm UTC-6 

Ciclo de conversatorios: «Rodada literaria: Escrito-

ras en la ENP» 
 

marzo 30|12:00 pm - 1:00 pm UTC-6 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/semana-de-la-ciencia/
https://coordinaciongenero.unam.mx/la-boletina/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/actividad-cultural-cierre-de-la-jornada-en-conmemoracion-del-8m-2023/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/conferencia-militancia-mujeres-y-sus-intersecciones/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/ciclo-de-conversatorios-rodada-literaria-escritoras-en-la-enp-2/
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24 de marzo de 2023 

Acciones para cuidar el medio ambiente 

 
La energía eólica es la energía obtenida del viento, es un recurso 

energético, que probablemente sea el más antiguo utilizado por el ser 

humano. 

La energía eólica se obtiene a través de turbinas que son dispositi-

vos que transforman la energía cinética del viento en mecánica para 

impulsar un generador eléctrico.
1
 

Es importante destacar como el ser humano ha sabido aprovechar 

este recurso renovable en su beneficio y que permite utilizarlo sin 

dañar el medio ambiente. 

El viento mueve las palas del aerogenerador y las hace girar; este 

movimiento de rotación se transmite al generador. El generador pro-

ducirá una corriente eléctrica.
1
 

La energía eólica es renovable y de las más utilizadas en el planeta 

y que se enfoca en ser un modelo basado en la sostenibilidad del pla-

neta. 

Entre las ventajas que tiene este tipo de energía encontramos: 

energía renovable y limpia, adaptable a cualquier espacio, rápida ins-

talación y se considera barata. 

Entre las desventajas tenemos: Falta de seguridad en que haya 

viento, la velocidad tiene un límite, es necesario construir líneas de 

alta tensión, tiene impacto ambiental y ocupan grandes áreas.
2
 

 

DR. FERMÍN LÓPEZ FRANCO, 

Coordinador del Centro de Documentación, 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero.   

Fuente: https://www.mexicoevalua.org/mexico-necesita-mas-energia-eolica/ 

Fuente: https://amdee.org/mapas-eolicos.html 

 

1
 https://sma.gob.mx/energia-eolica/ 

2
 https://www.antala.es/ventajas-y-desventajas-energia-eolica/ 

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

https://susmai.unam.mx/festival-universitario-del-agua/
https://cous.sdi.unam.mx/cous/descargable/asi_se_ve.pdf
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Oferta académica  

 Acoso laboral, imparte: Mtra. Aidee Elena Rodríguez Se-

rrano, se llevará a cabo los días 11, 18 y 25 de abril; 2, 9 

y 16 de mayo, de 18:00 a 20:00 h. Dirigido a estudian-

tes y pasantes de licenciatura en Psicología. Disponible 

en modalidad a distancia y presencial. 

 Gestión de nómina: herramientas contables adminis-

trativas y fiscales, imparte: Mtra. Ana Laura Rivas Pérez, 

los días 12, 19 y 26 de abril y 3 de mayo, de 16:00 a 

21:00 h. Dirigido a pasantes y licenciados en Psicología y 

áreas afines. Disponible en modalidad a distancia y pre-

sencial. 

 ¿Cómo ser un docente resiliente?, imparte: Dra. Libia 

Gómez Altamirano, los días 12, 19 y 26 de abril, de 

17:00 a 20:00 h. Dirigido a licenciados en Psicología y 

áreas afines. Disponible en modalidad a distancia y pre-

sencial. 

 Terapia familiar sistémica, imparte: Mtra. Aidee Elena 

Rodríguez Serrano, los días 14, 21 y 28 de abril; 5, 12, 

19 y 26 de mayo; 2, 9 y 16 de junio, de 16:00 a 19:00 

h. Dirigido a licenciados en Psicología. Disponible en 

modalidad a distancia y presencial. 

 Terapia de juego cognitivo conductual, imparte: Dra. 

Araceli Flores León, los días 15, 22 y 29 de abril; 6, 13 y 

20 de mayo, de 10:00 a 14:00 h. Dirigido a licenciados 

y posgrado en Psicología y áreas afines. Disponible en 

modalidad a distancia y presencial. 

 Tests proyectivos gráficos en el ámbito clínico, impar-

te: Mtro. Francisco Javier Espinosa Jiménez, los días 17 y 

24 de abril; 8 y 22 de mayo, de 16:00 a 21:00 h. Dirigi-

do a licenciados en Psicología y áreas afines. Disponible 

en modalidad a distancia y presencial. 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje, imparte: Dra. 

Marquina Terán Guillén, los días 18 y 25 de abril; 2 y 

9 de mayo, de 16:00 a 21:00 h. Dirigido a pasantes 

de licenciatura en Psicología y áreas afines. Disponible 

en modalidad a distancia y presencial. 

 Aplicación, calificación e interpretación del WISC IV, 

imparte: Mtra. Laura Angela Somarriba Rocha, los días 20 

y 27 de abril; 4, 11 y 18 de mayo, de 17:00 a 21:00 h. 

Dirigido a licenciados en Psicología. Disponible en mo-

dalidad a distancia y presencial. 

 Detección y acciones para la intervención del TDAH, 

imparte: Dra. Aida Frola Angulo, los días 21 y 28 de 

abril; 5, 12 y 19 de mayo, de 16:00 a 20:00 h. Dirigido 

a licenciados en Psicología y áreas afines. Disponible en 

modalidad a distancia y presencial. 

 

Diplomado de actualización 

 Terapia breve y sus aplicaciones, coordina: Mtra. Laura 

Laguna Lamas, Psicología clínica y de la salud, modalidad 

semipresencial mediante las plataformas Moodle 

(asincrónica) de lunes a domingo en horario libre, zoom 

y/o webex (sincrónicas), los días viernes de 9:00 a 14:00 

h. Inicia 21 de abril de 2023. 

 Dirigido a licenciados en psicología. 

 Dirigido a psiquiatras y trabajadores sociales.  

Se requiere documento probatorio. 

Informes e inscripciones: 

División de Educación Continua, calle Saturnino Herrán 

135, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de 

México, CDMX. 

WhatsApp: 55 4194 7632 

edu.presencial@unam.mx 

http://dec.psicol.unam.mx 

Facebook: https://www.facebook.com/DEC.PSICOLOGIA.UNAM 

Instagram: https://www.instagram.com/decpsicologia/ 
 

 

 

 

Descuentos (cursos y talleres): 

 10% presentando credencial vigente de alumno, exalu-

mno, docente de la UNAM o afiliado a Fundación 

UNAM. 

 12% efectuando el pago 15 días hábiles, previos a la fe-

cha de inicio. (Sólo aplica en cursos y talleres). 

 15% de descuento para grupos de 3 personas inscritos a 

la misma actividad académica.      
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