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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SEDE DE OCCIDENTE 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

II CICLO 2021 

PS-1044 MÓDULO SOBRE PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA  

CRÉDITOS: 4 

TIPO DE CURSO: PROPIO 

MODALIDAD: 100% VIRTUAL 

GRUPO: 01 

Profesora: Mag. Erika Rojas Calderón. 

Correo electrónico: erika.rojasc@yahoo.com  

Horario de atención a estudiantes: Jueves, de 5:00pm-7:50pm (previa cita). 

 

Horario del curso: lunes, de 5:00pm-7:50pm. 

Horario de supervisión: Miércoles, de 5:00pm-7:50pm (previa cita). 

Curso teórico- práctico: 3 horas teoría, 3 horas práctica. 

Requisitos: No se indica. 

Co requisitos: No se indica. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

La violencia contra las mujeres, los niños, niñas y personas adolescentes constituye un problema 

estructural que afecta a todas las sociedades modernas; y como tal, Costa Rica no escapa de esta 

realidad. La violencia íntima (incluyendo el femicidio), la violencia intrafamiliar, la violencia sexual 

en todas sus formas (incesto, abuso sexual infantil, violación, date rape, hostigamiento sexual en el 

ámbito del trabajo, estudio y deporte, abuso sexual de persona mayor de edad, relaciones 

impropias, acoso callejero, entre otros), así como la trata de personas, engrosan las principales 

estadísticas que dan cuenta de las diversas manifestaciones de la violencia estructural que afecta 

principalmente a las mujeres, las niñas y las adolescentes del país. 

 

Ante esta realidad, la comunidad internacional ha venido reafirmando los derechos de las humanas, 

en particular, su derecho a vivir una vida libre de violencia; denunciando que las múltiples 

manifestaciones de violencia constituyen un problema de derechos humanos, de desigualdad social 

y de género, y de seguridad ciudadana, es decir, constituyen problemas públicos que los Estados 

están llamados a erradicar. Estos compromisos se encuentran consagrados en dos instrumentos 

normativos que revisten de gran relevancia a nivel regional e internacional: 
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• A nivel mundial, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (ONU), im-

pulsó la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y ratificada por Costa Rica en 1986. 

• A nivel de la región latinoamericana, el Sistema Interamericano de Protección de los Dere-

chos Humanos (OEA), impulsó la firma y ratificación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de 

Belém do Pará), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA) en 1994 y ratificada por Costa Rica en 1995. 

 

Y con ello, el estado costarricense ha emprendido la tarea de crear toda una arquitectura 

interinstitucional encargada de dar respuesta, de manera articulada e integral, a la violencia que 

enfrentan las mujeres a lo largo de todo el territorio nacional; destacando así: 

 

• La creación del Instituto Nacional de la Mujeres en 1998 como la institución pública del país 

que tiene la rectoría en materia de tutela y vigilancia del cumplimiento de los derechos 

humanos de las mujeres. 

• La creación de dos plataformas para la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas 

a la prevención y atención de la violencia contra de las mujeres: Sistema Nacional para la 

Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, y la 

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.  

• La creación y puesta en marcha de dos planes nacionales para la atención y prevención de 

la violencia (PLANOVI 1 y 2), y la creación de la primera Política Nacional para la Atención y 

la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades de Costa Rica (PLANOVI 

2017-2032). 

• La creación de diversos cuerpos normativos que contribuyen con la erradicación y sanción 

de la violencia contra las mujeres, destacándose: la Ley contra el Hostigamiento Sexual en 

el Empleo y la Docencia (Ley 7476 del 3 de marzo de 1995) y sus reformas, la Ley contra la 

Violencia Doméstica (Ley 7586 del 10 de abril de 1996) y sus reformas, la Ley contra la 

Explotación Sexual de las Personas Menores (Ley 7899 de 3 de agosto de 1999), la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8589 del 25 de abril de 2007) y su re-

forma; la Ley de Prohibición del Matrimonio de Personas Menores de Quince Años (Ley 

8571 del 28 de febrero del 2007), la Ley de Fortalecimiento de la lucha contra la Explotación 

Sexual Comercial de Personas Menores de Edad (Ley 8590 del 28 de julio del 2007), la Ley 

contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
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Migrantes y la Trata de Personas (Ley 9095 del 26 de octubre de 2012), y Ley de Fortaleci-

miento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de 

violencia de género asociadas a relaciones abusivas (conocida como la Ley de Prohibición 

de las Relaciones Impropias) (Ley 9406 del 13 de enero del 2017). 

• La creación de diversos programas institucionales dirigidos a la atención y reparación del 

daño de las víctimas de violencia; así como a la persecución y sanción de los ofensores. 

 

Ahora bien, pese a estos esfuerzos,  

 

“en los últimos años ha resurgido dentro del discurso público nacional e internacional un 

conjunto de narrativas enmarcadas dentro de las corrientes del backlash y el pos-machismo 

que, partiendo del falso supuesto de que el avance en los derechos humanos de las mujeres 

tiene un impacto negativo para la vida y las relaciones familiares de los varones, en su 

conjunto amenazan con retroceder en el camino emprendido por construir una Costa Rica 

más igualitaria, más justa y más inclusiva para las mujeres, las niñas y las adolescentes.  

 

Este tipo de discursos surgen como reacción y rearticulación del patriarcado frente al avance 

en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres.; por ello, la 

academia y diversos movimientos sociales los reconocen como formas sutiles de violencia y 

exclusión que mantienen la misma esencia del discurso machista y sexista que discrimina a 

las mujeres, pero con una apropiación tendenciosa de algunos postulados de género y del 

feminismo, lo cual en el escenario social induce a la duda, confusión y desorientación de la 

población respecto a las diferentes formas en que se expresa la violencia contra las mujeres, 

y respecto al accionar del Estado en su tarea por contribuir a su erradicación” (INAMU, 2018: 

Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica). 

 

Frente a esta realidad, resulta una tarea impostergable que las y los estudiantes de psicología de la 

Universidad de Costa Rica cuenten con una formación especializada que les permita enfrentar, 

tanto en lo público como en lo privado, los principales retos que supone contribuir a erradicar esta 

problemática; así como atender a sus principales víctimas. Ello, en consonancia con los principios 

de no revictimización, de no discriminación y de debida diligencia que caracterizan los estándares 

internacionales que velan por la alta calidad de los servicios que se ofrecen para la atención 

especializada de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. 
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II. OBJETIVOS  

 

General:  

Desarrollar un marco teórico-práctico que, desde la psicología política, las teorías feministas, el 

enfoque de derechos humanos y la teoría del trauma, comprenda el origen, dinámica, impacto y 

abordaje de la violencia doméstica con énfasis en la violencia contra las mujeres y las personas 

menores de edad.  

 

Específicos:  

1. Reflexionar en torno a los mitos, prejuicios sociales y actitudes personales frente a la violencia 

contra las mujeres.  

2. Analizar desde una perspectiva crítica la incidencia y prevalencia nacional e internacional sobre 

la violencia contra las mujeres, así́ como, la respuesta política, estatal e institucional para su 

prevención, atención y sanción.  

3. Abordar las dimensiones psicosociales, dinámicas e impactos de diversas manifestaciones de 

violencia:  

a) Violencia contra las mujeres: violencia por parte de la pareja, femicidio, violencia contra 

grupos vulnerables (mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres privadas de libertad), 

violencia por parte del Estado (violencia obstétrica, violencia y salud sexual reproductiva)  

b) Violencia sexual: hostigamiento sexual, violación y abuso sexual, trata de mujeres para 

explotación sexual.  

c) Violencia contra personas menores de edad: maltrato físico, abuso sexual infantil, relacio-

nes impropias, embarazo infantil, explotación sexual comercial, institucionalización de per-

sonas menores de edad.  

d) Otras manifestaciones: violencia en parejas del mismo sexo, violencia contra personas 

adultas mayores, trata de personas para distintos fines de explotación.  

4. Profundizar en el marco ético de derechos humanos y los fundamentos legales para el abordaje 

de la violencia contra las mujeres y las personas menores de edad en el ámbito internacional 

y nacional.  

5. Comprender las modalidades, objetivos y estrategias de intervención psicológica en diversas 

manifestaciones de violencia contra las mujeres y personas menores de edad, desde la inte-

gración del enfoque de género sensitivo, el enfoque de derechos humanos y la teoría del 

trauma.  

6. Adquirir conocimientos teóricos, habilidades y destrezas para la aplicación del modelo de in-

tervención en crisis (primer y segundo orden) y psicoterapia breve con mujeres y personas 

menores de edad víctimas y sobrevivientes de violencia.  
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7. Facilitar conocimientos teóricos, habilidades y destrezas para desarrollar tareas de prevención 

e investigación en torno a distintas manifestaciones de violencia basada en género.  

 

Perfil de Entrada:  

Al iniciar el módulo, se espera que las y los estudiantes posean conocimientos generales de:  

 

▪ Teorías feministas y sus aportes psicosociales.  

▪ Aspectos psicosociales de la violencia. 

▪ Entrevista psicológica. 

▪ Fundamentos básicos de psicoterapia. 

▪ Aspectos éticos del abordaje psicológico.  

▪ Elaboración de informes psicológicos. 

▪ Intervención en procesos grupales.  

▪ Diseño, ejecución y sistematización de talleres psicoeducativos.  

▪ Investigación básica. 

▪ Elaboración de informes de investigación.  

 

Perfil de Salida:  

Al concluir el módulo, se espera que los y las estudiantes estén en capacidad de:  

 

▪ Desarrollar sensibilidad y empatía entorno a la problemática de la violencia contra las mu-

jeres y las personas menores de edad.  

▪ Adquirir una perspectiva crítica entorno a los factores estructurales, políticos, culturales, so-

ciales e institucionales que influyen en la violencia basada en género.  

▪ Comprender las dinámicas e impactos de diversas formas de violencia contra las mujeres y 

las personas menores de edad, y analizar el aporte de la psicología en su abordaje.  

▪ Conocer, comprender y aplicar la normativa nacional e internacional entorno a la violencia 

contra las mujeres y las personas menores de edad.  

▪ Realizar adecuadamente procesos de detección, valoración de riesgo y plan de seguridad 

en situaciones de violencia contra las mujeres y personas menores de edad.  

▪ Desarrollar procesos de abordaje psicológico con víctimas y sobrevivientes de violencia, 

bajo distintas modalidades de abordaje psicológico (intervención en crisis - primer y se-

gundo orden-, acompañamiento psicolegal y psicoterapia breve). 

▪ Desarrollar estrategias de prevención (psicoeducación, sensibilización y capacitación) en 

torno a la problemática de violencia.  

▪ Desarrollar investigaciones desde teorías feministas y enfoque de género.  
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III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Los ejes temáticos desarrollados en el curso son los siguientes: 

 

▪ Concepto ampliado de violencia contra las mujeres (Convención Belén do Pará). 

▪ Derechos humanos de las mujeres y el derecho fundamental a una vida libre de violencia. 

▪ Marco normativo nacional en materia de sanción de la violencia contra las mujeres. 

▪ Violencia de pareja o violencia íntima. 

▪ Femicidio. 

▪ Violencia sexual en sus diversas manifestaciones. 

▪ Hostigamiento sexual en el ámbito del trabajo, estudio y deporte. 

▪ Trata de mujeres. 

 

IV. DIDACTICA  

 

La emergencia sociosanitaria que actualmente vive el país, implica la modificación de la estrategia 

didáctica implementada para el presente ciclo lectivo, en atención a los lineamientos universitarios 

y su excitativa de “continuar realizando actividades académicas en la modalidad virtual que así lo 

permitan, sin ninguna afectación de la calidad de las mismas” (Comunicado 1-2021-UCR, emitido el 

martes 2 de febrero del 2021, “Procedimiento para la solicitud de presencialidad en la actividad 

para el I Ciclo lectivo 2021). 

 

Debido a ello, el presente curso se imparte a través de una mediación pedagógica virtual alta, que 

permita coadyuvar a una mejor comprensión de los factores estructurales de la violencia que se 

ejerce en contra las mujeres, así como sus principales manifestaciones, abordajes y mecanismos 

jurídicos para el acceso a la justicia de las víctimas. 

 

La estrategia metodológica combina la modalidad de trabajo asincrónico y sincrónico; y pone su 

acento en actividades didácticas mediadas por el uso de tecnologías, particularmente mediante el 

uso de la plataforma de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica; en la cual la docente 

coloca el material bibliográfico y los recursos de aprendizaje (foros, wikis, videos, zoom, etc) 

utilizados en cada lección.  
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Ahora bien, los módulos de la Escuela de Psicología tienen como ejes transversales las tres 

actividades sustantivas universitarias: docencia, investigación y acción social. En respuesta a 

este principio, la propuesta pedagógica de este módulo en particular se organiza a partir de tres 

componentes.  

 

4.1 Asistencia a las clases:  

Las clases se llevarán a cabo de manera sincrónica, y se desarrollarán una vez a la semana (tal y 

como se presenta en el cronograma de este programa), mediante la herramienta Zoom meeting.  

 

Dada la naturaleza profesionalizante y el carácter práctico de los módulos, la docente desarrollará 

diversas actividades de interaprendizaje, tales como exposiciones dialogadas, análisis casuístico y 

exposiciones por parte de las y los estudiantes del curso. Para el desarrollo efectivo de cada clase, 

las y los estudiantes deberán realizar previamente las lecturas semanales asignadas.  

 

La asistencia y participación comprometida por parte del estudiantado a las clases sincrónicas 

es deseable y; en la medida de lo posible, las y los estudiantes se comprometerán a mantener 

su cámara encendida a lo largo del desarrollo de cada clase. Este compromiso se convertirá 

en obligatoriedad cuando las y los estudiantes deban realizar una exposición, en estos casos 

el uso de la cámara será de carácter obligatorio. 

 

IMPORTANTE:  

Las clases sincrónicas serán grabadas como material probatorio de su realización, y la docente 

procurará poner a disposición estas grabaciones a las y los estudiantes. Lo anterior, siempre y 

cuando una falla técnica (la clase no se grabó adecuadamente o por error humano no se 

guardó debidamente, etc) no se lo impida.  

 

En este sentido, se recuerda que las clases se imparten dentro del horario establecido en la 

Guía de Cursos y Horarios o el definido por las personas estudiantes y la docente, según 

acuerdo del 50% más 1. En el cronograma del curso se indican las clases sincrónicas, toda 

vez que estas pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades y demandas del 

proceso educativo. 

 

Según Resolución de la Vicerrectoría de Docencia- VD- 11502-2020 SECCIÓN II - Lineamientos 

para el uso de audio y vídeo 
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Pto. 16.- Clase virtual sincrónica. “La clase virtual sincrónica debe emplearse con 

moderación. En estos casos se recomienda que la actividad sincrónica no exceda 50 minutos 

y que el resto de la clase o actividades académicas se realicen en modalidad asincrónica; salvo 

que los objetivos de aprendizaje no lo permitan o según el criterio experto de la persona 

docente. En cualquier caso, deben considerarse las condiciones de acceso a los medios 

tecnológicos por parte de la población estudiantil”. 

 

En este sentido se tomará en cuenta la recomendación emitida en la Circular D-36-2020, por 

el Consejo de Sede y los directores de departamento en reunión efectuada el 24 de junio 2020, 

quienes señalan “… que las clases virtuales no excedan de una hora con cincuenta minutos…”. 

 

A lo largo del curso se irá desarrollando una estrategia de actuación profesional, en torno a 

cada una de las manifestaciones de violencia estudiadas en el aula. Es muy importante para el 

buen desarrollo del curso que las personas estudiantes realicen las lecturas y las tareas 

solicitadas por la docente. Cada tarea solicitada contará con una guía específica y su respectiva 

rúbrica de evaluación. 

 

4.2 Reflexión grupal: 

Dada la naturaleza práctica de los módulos, la docente desarrollará diversas actividades de 

interaprendizaje, tales como análisis de películas, documentales, y normativa nacional e 

internacional vigente en materia de derechos humanos de las mujeres. Cada una de estas 

reflexiones aparece en la evaluación y cronograma bajo la modalidad de tareas, las cuales deben 

ser entregadas, sin excepción, en la fecha señalada en el cronograma de este programa. La hora 

límite será ese mismo día, a las 11:59 de la noche. 

 

Cada una de las tareas debe elaborarse con material académico sobre cada tema; para tales efectos 

podrán utilizarse las lecturas obligatorias y de referencia del curso, así como material 

complementario que las y los estudiantes investiguen. Cada una de las tareas deben desarrollarse 

según la guía de reflexión asignada por la docente, y deberán seguir lo estipulado por APA7 para 

la elaboración de documentos académicos, en particular la bibliografía y las referencias 

bibliográficas. 

 

IMPORTANTE: 

Todos los trabajos serán recibidos en la plataforma de Mediación virtual, de la página de la 

UCR cuando las condiciones del estudiantado se lo permitan, o en su defecto, deberán ser 

enviados al correo facilitado por la docente, según acuerdo entre ambas partes; de este modo 
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la comunicación con el estudiantado se hará a través del correo institucional y la mensajería 

disponible en METICS. 

 

4.3 Trabajo final del módulo: 

Dada la emergencia sociosanitaria provocada por el COVID-19 en el país, no será posible llevar a 

cabo la inserción práctica del curso; dada la alta probabilidad de contagio que tiene para las y los 

estudiantes, así como para las mujeres, exponerse a prácticas profesionales bajo la modalidad 

presencial. Además, si bien el cierto el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ha 

avalado la telepsicología (determinando una serie de condiciones en las cuales puede llevarse a 

cabo, incluyendo la firma de un consentimiento informado en particular), esta modalidad de trabajo 

de atención psicoterapéutica no estará avalada en el curso por dos razones fundamentales. 

 

a) No todas las mujeres tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación de 

manera libre (dadas sus condiciones socioeconómicas), y no necesariamente tienen en sus 

casas un espacio seguro y confidencial para relevar su historia. Y esto, en casos de atención 

a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es particularmente grave, ya que puede 

colocar a las mujeres en un riesgo mayor de femicidio o revictimización. 

b) En el contexto actual, las organizaciones de sociedad civil, así como las instituciones del 

Estado presentan mayores dificultades para brindar soporte y monitoreo del trabajo que 

realizan las y los estudiantes que realizan una práctica profesional supervisada con su 

población.  

 

En este contexto, la práctica final de este módulo será sustituido por la elaboración de un Módulo 

Psicoeducativo de Capacitación y Sensibilización sobre alguna de las manifestaciones de la violencia 

que se ejerce en contra de las mujeres (este módulo deberá contener cuatro sesiones de trabajo 

de al menos 4 horas de duración cada sesión); las cuales podrán ser escogidas por las y los 

estudiantes del curso, en común acuerdo con la docente. Para el desarrollo de este módulo se 

deberá: 

 

1. Escoger un grupo de trabajo no mayor a cuatro personas. 

2. Escoger la población a la que irá dirigido el Módulo. 

3. Escoger una de las manifestaciones de violencia que se quieran desarrollar, y supervisar la 

escogencia del tema y la población meta con la docente del curso. 

4. Elaboración de Módulo con los siguientes apartados: Introducción, justificación/relevancia 

del tema escogido, definiciones, enfoques rectores, desarrollo teórico/analítico de tema, 

propuesta metodológica para el desarrollo del tema (mediación pedagógica), propuesta 
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de materiales a ser utilizados (incluyendo audiovisuales), y bibliografía utilizada. 

5. Para la elaboración del Módulo deberá supervisarse al menos en tres oportunidades con 

la docente. Cada supervisión se llevará a cabo con cita previa y en ella será obligatoria la 

participación de todas las personas que integran el grupo. 

6. El trabajo escrito no podrá ser mayor de veinticinco páginas escritas a espacio sencillo y 

con letra Calibri 11.  

7. El Módulo deberá elaborarse con material académico sobre el tema escogido; para tales 

efectos podrá utilizarse las lecturas obligatorias y de referencia del curso, así como material 

complementario que se investigue. El trabajo final del curso debe desarrollarse siguiendo 

lo estipulado por APA7 para la elaboración de documentos académicos, en particular lo 

relativo a la bibliografía y las referencias bibliográficas. 

8. Este trabajo final deberá ser expuesto en las últimas clases del curso. 

 

IMPORTANTE: 

Todos los trabajos serán recibidos en la plataforma de Mediación virtual, de la página de la 

UCR cuando las condiciones del estudiantado se lo permitan, o en su defecto, deberán ser 

enviados al correo facilitado por la docente, según acuerdo entre ambas partes; de este modo 

la comunicación con el estudiantado se hará a través del correo institucional y la mensajería 

disponible en METICS. 

 

V. EVALUACIONES  

 

La evaluación del curso irá en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspectos a evaluar: Valor Modalidad 

Tarea 1: Análisis de legislación nacional: ley contra la violencia 

doméstica, ley contra el hostigamiento sexual en empelo y 

docencia, ley contra hostigamiento sexual en deporte, ley de 

penalización de la violencia contra las mujeres y ley contra 

la trata de personas. 

• Síntesis de la ley (5%). 

• Reflexión crítica (2%). 

• Integración de recursos para el análisis de la realidad so-

cial (1%). 

• Uso del APA7 (1%). 

• Excelente redacción, estilo y ortografía (1%). 

• Exposición de la tarea (5%). 

15% Grupal 
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Tarea 2: Análisis de documental: “Atleta A: El médico depreda-

dor” 

• Síntesis teórica (5%). 

• Reflexión crítica (5%). 

• Integración de recursos para el análisis de la realidad so-

cial (3%). 

• Uso del APA7 (1%). 

• Excelente redacción, estilo y ortografía (1%). 

15% Parejas 

Tarea 3: Análisis de la serie documental: “Jeffrey Epstein: Asque-

rosamente rico” 

• Síntesis teórica (8%). 

• Reflexión crítica (8%). 

• Integración de recursos para el análisis de la realidad so-

cial (2%). 

• Uso del APA7 (1%). 

• Excelente redacción, estilo y ortografía (1%). 

20% Parejas 

Trabajo final teórico práctico. Incluye: 

• Entrega puntual (2%).  

• Desarrollo dl Módulo, de todos los elementos solicitados 

(15%).  

• Uso de lenguaje técnico (3%). 

• Uso de lenguaje género inclusivo (2%). 

• Excelente redacción y ortografía (3%). 

25% Grupal 

Supervisiones (5% por supervisión). Incluye: 

• Asistencia puntual (1%). 

• Envío previo de dudas para supervisar (1%). 

• Identificación de nudos críticos del trabajo y posibles vías 

de abordaje (3%). 

15% Individual 

Presentación del trabajo final. Incluye: 

• Claridad en la exposición grupal del caso (2%). 

• Presentación de todos los elementos solicitados (4%). 

• Respaldo e integración teórica (2%). 

• Manejo ético de la información (2%). 

10% Individual 

Total 100%  

 

IMPORTANTE: 

Los productos académicos, solo se reponen por causas muy calificadas, según lo establece el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (artículo 24). La reposición de algún 

componente de la evaluación quedará sujeta a la presentación de la justificación escrita y 
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formal de la situación. No se aceptará la entrega de trabajos después de la fecha indicada, a 

menos que el estudiante lo justifique, según las circunstancias establecidas por el Reglamento 

de Régimen Académico Estudiantil (Artículo 24). El estudiante debe enviar los documentos 

relacionados con su justificación a la profesora por medio del correo electrónico 

institucional. 

 

Todo trabajo en el que se descubra plagio realizado con dolo o por el uso inadecuado de 

estándares para citar y referenciar, será calificado con 0 y al estudiante se le seguirán los 

procesos disciplinarios establecidos en el Régimen Académico Estudiantil. Según dicho 

Reglamento, Capítulo II, Art. 4, son faltas muy graves: “Inciso: j) “Plagiar todo o en parte, obras 

intelectuales de cualquier tipo”; Inciso k) “Presentar como propia una obra intelectual elaborada 

por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos del curso, trabajos finales de 

graduación o actividades académicas similares”. 

 

Si algún estudiante presenta problemas para desarrollar los trabajos virtuales, de inmediato 

debe tomar capturas de pantalla y enviarlas por correo a la profesora para enterarle de la 

situación y solicitar nuevas instrucciones para la entrega de los documentos. El o la estudiante 

solicitará a METICS la solución del problema y puede copiar a la profesora en el correo para 

dar seguimiento al trámite y evitar más dificultades técnicas en el futuro. El o la estudiante 

debe realizar las gestiones necesarias para que le entreguen el usuario y contraseña para el 

uso de Mediación Virtual. 

 

El o la estudiante debe revisar la fecha y hora de entrega de los trabajos en Mediación Virtual. 

El espacio de entrega de trabajos estará configurado de tal forma que no se aceptarán 

documentos después del tiempo límite. Tendrá que justificar la entrega tardía por correo a 

la profesora (no se aceptarán evaluaciones mediante Whatsapp u otra aplicación de 

mensajería) de acuerdo con lo estipulado en Reglamentos de la Universidad. Las dudas se 

evacuarán en horas atención a estudiantes.  

 

Se recuerda: 

“La revista Wimblú recibe artículos y ensayos científicos sin restricción temática durante todo el año 

lectivo universitario. Pueden consultar normas de publicación en el siguiente link: https://revis-

tas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/about/submissions” Revista Wimblú de estudiantes de Psicología 

Acuerdo #7 de Comisión de Docencia Acta #31. 

  

  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/about/submissions
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/about/submissions
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Infografía sobre Hostigamiento Sexual 

Acuerdo de Asamblea de Escuela Acta N.o 29. Se debe discutir en la primera clase con el estudian-

tado. Además, cada estudiante deberá firmar una lista como constancia de que se presentó y dis-

cutió la infografía. (La infografía se adjuntó en los materiales digitales). 

  

Lenguaje inclusivo: Todos los trabajos escritos realizados para el presente curso deben contar con 

lenguaje inclusivo atendiendo la resolución del Consejo Universitario en la sesión 4814 que exige 

su uso en documentos universitarios. 

 

 

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS Y CRONOGRAMA  

 

El curso será desarrollado de la siguiente manera:  

 

Fecha Temática Lecturas Actividades 

23 agosto 2021 

• Lectura de programa. 

• Revisión de infografía sobre 

hostigamiento sexual  

• Introducción al Módulo de 

Psicología y Violencia 

Doméstica.  

• Mitos y realidades sobre la 

violencia contra las mujeres.  

 
 

30 agosto 2021 

Violencia contra las Mujeres:  

• Análisis de la realidad nacio-

nal. 

• Tercer Estado de los Derechos Hu-

manos de las Mujeres en Costa 

Rica. 

 

06 septiembre 2021 

Derechos Humanos de las 

Mujeres:  

• Dimensión histórica, ética y 

política de los derechos hu-

manos.  

• Instrumentos internacionales 

en materia de derechos hu-

manos de las mujeres y las 

personas menores de edad  

 

• CADH. 

• CEDAW. 

• Belén do Pará. 

• Albertín, P., Cubells, J., y Calsami-

glia, A. (2009). Algunas propuestas 

psicosociales para abordar el trata-

miento de la violencia hacia las mu-

jeres en los contextos jurídico-pe-

nales.  

• Fries, Lorena. (2000) Los derechos 

humanos de las mujeres: aportes y 

desafíos. 
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13 septiembre 2021 Marco normativo nacional en 

materia de violencia contra las 

mujeres y personas menores 

de edad. 

• Política Nacional para la Atención y 

la Prevención de la violencia contra 

las mujeres de todas las edades 

(PLANOVI 2017-2032).  

 

 

20 septiembre 2021 Continuación: Marco 

normativo nacional en materia 

de violencia contra las mujeres 

y personas menores de edad. 

• Legislación Nacional. 

• Entrega Tarea 1. 

• Exposición de estu-

diantes (tarea 1). 

27 septiembre 2021 Origen social de la violencia:  

• Patriarcado, género y poder  

• Violencia simbólica y micro-

machismos  

• Modelo ecológico para la 

comprensión de la violencia 

contra las mujeres  

• Interseccionalidades de la 

violencia contra las mujeres 

• Continuum de la violencia 

contra las mujeres 

• Lerner, G. (2017). La creación del 

patriarcado.  

• Bonino, Luis. (2004). Los microma-

chismos.  

• Bonino, Luis. (2008). Micromachis-

mos -el poder masculino en la pa-

reja “moderna".  

• Facio, A. & Fries, L. (2005). Femi-

nismo, género y patriarcado.  

• Muñoz, Patricia (2011). Violencias 

Interseccionales. Debates Feministas 

y Marcos teóricos en el tema de Po-

breza y Violencia contra las Mujeres 

en Latinoamérica. 

• Valle-Moreno, S. (2016). La intersec-

cionalidad como herramienta me-

todológica para el análisis cualita-

tivo de las vivencias de las mujeres 

víctimas de la violencia de género: 

caleidoscopio de desigualdades y 

múltiples discriminaciones. 

• Video: el orden de 

las cosas 

 

04 octubre 2021 Violencia contra las mujeres 

por parte de la pareja: 

• Dinámica e impacto de la 

violencia por parte de la pa-

reja  

• Teoría del ciclo de la violen-

cia  

• Desesperanza aprendida 

• Fernández, S. (2017). Crítica a los 

conceptos de maltrato a la mujer 

desde la epistemología feminista. 

• Burin, Mabel. (2010). Género y salud 

mental: construcción de la subjetivi-

dad femenina y masculina. 

• Jiménez, M. & Guzmán, R. (2015). El 

caleidoscopio de la violencia contra 

las mujeres en la pareja desde la 

• Entrega primer bo-

rrador de Trabajo 

final. 
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desigualdad de género: una revi-

sión de enfoques analíticos. 

• Matud, M., Padilla, V., Medina, L. & 

Fortes, D. (2016). Eficacia de un 

programa de intervención para mu-

jer es maltratadas por su pareja. 

• Segato, Rita. (2003). Las estructuras 

elementales de la violencia 

 

11 octubre 2021 

 

SEMANA DE DESCONEXIÓN TECNOLOGICA 

 

18 octubre 2021 Violencia contra las mujeres 

por parte de la pareja:  

• Enfoques teóricos y modali-

dades de atención a mujeres 

víctimas de violencia  

• Intervención en crisis con 

mujeres víctimas de violencia 

(primer orden: valoración de 

riesgos y plan de seguridad) 

• INAMU. (2014). Protocolo interinsti-

tucional de intervención, valoración 

y administración del riesgo en si-

tuaciones de violencia contra las 

mujeres. 

• Claramunt, C. (1998). Guía de tra-

bajo para la intervención en crisis.  

• Deza, S. (2016). Modelo de atención 

para mujeres víctimas de violencia 

familiar albergadas en hogares de 

refugio temporal. 

• Mesa-Peluffo, S. (2014). Implicacio-

nes de la justificación social de la 

violencia contra las mujeres  

 

25 octubre 2021 Violencia contra las mujeres 

por parte de la pareja:  

• Intervención de segundo or-

den 

• Alternativas de apoyo grupal 

• Autocuidado del personal 

que atiende situaciones de 

violencia 

• Alencar-Rodrigues, R., & Cantera, L. 

(2013). Intervención en violencia de 

género en la pareja: el papel de los 

recursos institucionales.  

• Gataz, C. & Guarderas, P. (2017). La 

intervención psicosocial y la cons-

trucción de las “mujeres víctimas”. 

Una aproximación desde las expe-

riencias de Quito (Ecuador) y San-

tiago (Chile). 

• Raffo, P. (2007). Acompañamiento 

psicológico y terapia psicológica. 

 



 

  
Página 16 
 

 

      

Teléfono 2511 – 5561 Sitio web: www.psico.ucr.ac.cr Correo electrónico: psicologia@ucr.ac.cr 

 

• Moreno, B., Morante, M., Garrosa, E. 

y Rodríguez, R. (2004). Estrés 

traumático secundario. 

• Morfín López, T., & Sánchez-Loyo, 

L. M. (2015). Violencia doméstica y 

conducta suicida: relatos de muje-

res sobre la violencia y sus efectos. 

01 noviembre 2021 Hostigamiento sexual en el 

ámbito del estudio, docencia y 

deporte. 

 

• García, Blanca y Bedolla, Patricia. 

(1993). Las relaciones de poder y 

violencia vinculadas al hostiga-

miento sexual.  

• Chaparro Amneris (2021) Acoso y 

hostigamiento sexual: una revisión 

conceptual a partir de #MeToo. 

• Carvajal Zaida y Delvó Patricia 

(2008). UNIVERSIDAD NACIONAL: 

REACCIONES Y EFECTOS DEL HOS-

TIGAMIENTO SEXUAL EN LA PO-

BLACIÓN ESTUDIANTIL EN EL 2008 

Entrega Tarea 2. 

08 noviembre 2021 Femicidio:  

• Dinámicas estructurales y 

nuevos escenarios del femici-

dio/feminicidio  

• Acceso a la justicia y acom-

pañamiento psicolegal en 

procesos de litigio 

• Autopsias psicológicas en ca-

sos de femicidio 

• Badilla, Ana E. (2008). Femicidio: 

más allá de la violación del derecho 

a la vida. 

• Kratje, Paula (2013). Sobre el deber 

de investigar: Utilización de la au-

topsia psicológica en los casos de 

femicidio. Aportes desde la psicolo-

gía jurídico-forense en el acceso a 

la justicia 

• Sagot, Montserrat. (2017). ¿Un 

mundo sin femicidios? Las pro-

puestas del feminismo para erradi-

car la violencia contra las mujeres.   

 

15 noviembre 2021 Violencia sexual hacia mujeres, 

niñas y adolescentes:  

• La violencia sexual como una 

emergencia médico humani-

taria.  

• Tipologías, dinámica e im-

pacto de la violencia sexual.  

• Batres, G. (2001). La Salud de las 

Mujeres y el Género.  

• Batres, G. (2013). El abandono te-

rapéutico de las víctimas de violen-

cia sexual: Un problema latinoame-

ricano. Propuestas y metodología 
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• Protocolo de atención a vícti-

mas de violencia sexual (pri-

meras 72 horas). 

• Violencia obstétrica, aborto 

terapéutico y el derecho a 

decidir de las mujeres.  

• Embarazo forzado y materni-

dades tempranas en niñas y 

adolescentes. 

de la terapia trifásica género sensi-

tiva. 

• Batres, G. (2012). De la disociación a 

la reconexión. La terapia trifásica 

género sensitiva: un camino seguro 

para sobrevivientes de abuso se-

xual.   

• Organización Panamericana de la 

Salud. (2016). Atención de salud 

para las mujeres que han sufrido 

violencia de pareja o violencia se-

xual. Manual clínico 

• Velázquez, Susana. (2003) ¿Violen-

cia sexual en la pareja? 

22 noviembre 2021 Abuso sexual infantil:  

• Dinámica e impacto: aportes 

desde la teoría del trauma  

• Abordaje multimodal y pau-

tas para la atención psicote-

rapéutica con niños, niñas y 

adolescentes  

• Rol de la psicología en pro-

cesos judiciales  

• El falso síndrome de aliena-

ción parental 

• UNICEF. (2011). Guía clínica. Aten-

ción de Niños, Niñas y Adolescen-

tes Menores de 15 años víctimas de 

Abuso Sexual. 

• Entrega Tarea 3. 

29 noviembre 2021 Trata de personas:  

• Dinámica e impacto de la 

trata de personas para diver-

sos fines de explotación hu-

mana  

• Aspectos básicos para un 

abordaje psicosocial  

• Buenas prácticas y desafíos 

en la respuesta interinstitu-

cional 

• Carcedo, Ana (2012). La trata de 

mujeres. Una manifestación de la 

violencia contra las mujeres. 

• Ramellini, Teresita, (2007). Guía de 

intervención psicosocial para la asis-

tencia directa con personas víctimas 

de trata. San José: OIM.  

• Rodríguez, Adriana y Ramos, Patri-

cia. (2018). Entre lo oculto y lo si-

lenciado: la trata de personas en 

Costa Rica y sus desafíos para la in-

vestigación académica. 

• Entrega de Trabajo 

final. 

 

06 diciembre 2021 • Exposición de trabajos finales • Exposición de trabajos finales. 

 

• Cierre. 
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