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PRÓLOGO

Actualmente, en el devenir de la formación profesional del psicólogo, se ha tenido 
la necesidad de  darle mayor sentido a la  práctica profesional y de dirigirla a un 

conjunto de capacidades y destrezas necesarias. Se estima que estas deben ser perti-
nentes y factibles, ya que el estudiante busca conectar su formación universitaria con 
el contexto laboral.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, entregada a la formación profesional 
y a la educación continua, ha iniciado un cambio en los planes de estudio, ahora 
bajo el Modelo basado en las Capacidades; que conducirá al estudiante al interés del 
saber, al actuar moral y al saber hacer en contexto (Yuren, 2013) y, por otra parte, al 
fortalecimiento de las actividades que tienen un fin (praxis), a las acciones que tienen 
un efecto (poiesis)  y, a las actividades contemplativas (teoría) (Aristóteles, 1966), 
en este caso, relativas al ejercicio profesional del psicólogo que demandan hoy, las 
instituciones, tanto públicas como privadas.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (UAMCC), no 
se podía mantener indiferente a estos cambios del modelo educativo, al contrario, 
ha puesto en marcha de manera paralela, un conjunto de acciones y practicas peda-
gógicas específicas que  favorecerán a la formación profesional del estudiante. Cier-
tamente, muchas de estas acciones y prácticas, están en base al Plan Institucional de 
Mejoramiento Acelerado (PIMA, 2022-2026) y que; de esta manera es como brota 
en el programa educativo de la Licenciatura en Psicología, la obra denominada: 
Intervenciones desde la Psicología Aplicada.

Los autores expresan en sus ringleras importantes reflexiones y apuntes sobre el 
ejercicio de la psicología en ámbitos de actuación concreto, en las cuales se resuelve 
el problema de explicarse consigo mismos como es el ejercicio de la psicología, más 
allá de los principios éticos-deontológicos y, de lo que está escrito en los diversos 
manuales, libros y artículos científicos.

Además, los autores sugieren, en esta presentación, la necesidad de que los es-
tudiantes de psicología, al comienzo de que tengan los conocimientos teóricos, las 
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técnicas, los instrumentos y las habilidades, destrezas y capacidades necesarias; se 
permitan formas determinadas para fortalecer las mismas para incidir en problemá-
ticas perentorias, en el propio ejercicio de la profesión.

Si bien, esta es una publicación que demuestra la suma de aspiraciones académi-
cas realizadas con docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Coahui-
la (UAdeC), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y del 
Instituto de Posgrados en Psicoterapia Cognitivo Conductual (IPPCC), y de estu-
diantes en formación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), de la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (UAMCC), que idealizaron 
erigir un material dirigido al proceso de enseñanza aprendizaje de la  psicología y 
acercar al dialogo sobre el papel del psicólogo en la actualidad.

Así mismo, se debe tener cuenta que el presente libro, presenta una peculia-
ridad. Se enfoca en demostrar ciertas experiencias de prácticas profesionales que 
de cierto modo están asociadas a ámbitos de aplicación concretos de la psicología: 
entrenamiento en psicología, intervención para el cambio, procesos administrati-
vos, entre otros. Esto permite que los lectores puedan encontrar donde, cuando, 
quienes participaron, que pretendían, cómo se realizaron y como se vivieron di-
chas prácticas.

Por ende, en la primera parte de este libro, Desafíos y perspectivas actuales en la 
formación y  práctica profesional del psicólogo, se  presenta la colaboración científica, 
de la Dra. Adelaida Rojas García, Directora Editorial de la Revista de Psicología, de 
la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de las Ciencias de 
la Conducta, en la que propone un análisis de la perspectiva actual y del conoci-
miento contemporáneo de la praxis psicológica. En este mismo apartado, se incluye 
la colaboración del Dr. Juan de la Cruz Sánchez Sánchez, Director del Instituto de 
Posgrados de Psicoterapia Cognitivo Conductual en la que plantea un análisis de las 
investigaciones que se han realizado en México, referentes a la práctica profesional 
de la psicología en posgrados.

En la segunda parte de este texto, experiencias de prácticas profesionales en el con-
texto universitario, se exponen trabajos de la puesta en práctica de la psicología. Esta 
se apertura con la colaboración del Dra. Alicia Hernández Montaño coordinadora 
de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Coahuila en la 
que propone un análisis  acerca de la  aplicación de la Práctica Basada en la Eviden-
cia, que  representa un desafío para incrementar nuestras habilidades informáticas, 
conocimientos metodológicos y estadísticos que inevitablemente contribuirán a la 
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mejora de la psicología como disciplina científica y, además se incluyen trabajos 
propuestos por docentes y estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
del Campus Calpulalpan en el que buscan acercarse al desarrollo que esta experi-
mentado la psicología científica en la región, las funciones que desempeñan los 
psicólogos, los requisitos que requieren nuestra formación y los procesos que se 
siguen en la aplicabilidad, hoy.

En este contexto, la elaboración de esta obra representa una labor de compro-
miso y de responsabilidad social con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 
sociedad, tal como queda de manifiesto con la siguiente metáfora, “ya sabes condu-
cir”, ya que el ejercicio de la psicología tiene cierta similitud con el ejercicio de con-
ducir, mientras se está aprendiendo a conducir como el ir aprendiendo psicología, 
se requiere mucha atención hacia que hacemos, de donde venimos y hacia donde 
nos dirigimos. Sin embargo, cuando uno ya  sabe conducir,  es como cuando uno 
ya ejerce la profesión de psicólogo, la atención adicional sería contraproducente ya 
que impediría que los conocimientos, tanto en la realización de labores,  como en 
la prestación de servicios y prácticas, no dejarían que el saber conducir y el hacer 
psicología, tomaran su propio curso y,  que la habilidades, destrezas y capacidades, 
en este caso para ejercer la psicología se quedara libre de las condiciones completa-
mente naturales que les corresponden. 

Como  Director de esta Unidad me es placentero reconocer la participación 
activa y, el compromiso institucional de estudiantes y docentes de la licenciatu-
ra en psicología, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan 
(UAMCC), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), y así mismo me 
permito agradecer a los docentes investigadores de la  Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMEX), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA-
deC), del Instituto de Posgrados en Psicoterapia Cognitivo Conductual (IPPCC) 
que, con su ardua labor permitieron la consolidación de esta obra con éxito en be-
neficio de la educación superior.

Q. B. P. José Adrián Rene Grada Yautentzi
Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.
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CAPÍTULO 1
UNA PERSPECTIVA PARA LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

APARTADO 1 
RETOS ACTUALES EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
DE LA PSICOLOGÍA EN EL NIVEL DE POSGRADOS

[Current challenges in the professional practice 
of psychology at the graduate level]

Juan de la Cruz Sánchez Sánchez

abstract

Within the research that was conducted, one of the current challenges is to 
analyze the current state of the professional practice of psychology at the 

graduate level, so several articles, research and proposals concerning training that is 
taught in public and private universities in relation to academic training and profes-
sional practice were reviewed, as well as the professional skills that the psychologist 
must have when graduating from undergraduate and graduate in different areas of 
intervention, Finally, it is proposed that national organizations such as CNEIP and 
ANUIES also intervene in the regulation of the curricula of the particular instruc-
tions, this would allow a homologation and accreditation of the plans and programs 
of study, unifying academic and professional criteria of the professional practice of 
postgraduate, of all the institutions that teach the degree of psychology in our country. 

Key words: professional training, professional competencies, postgraduate, 
professional practices, challenges, supervision.

resumen

Dentro de la investigación que se realizó uno de los retos actuales es analizar el es-
tado de la práctica profesional de la psicología en el nivel de posgrado, por lo que se 
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revisaron varios artículos, investigaciones y propuestas referentes a formación que se 
imparte en universidades públicas y particulares con relación a la formación acadé-
mica y práctica profesional. Asimismo, se analizaron las competencias profesionales 
con las que debe contar el psicólogo al egresar de la licenciatura y del posgrado en 
las diferentes áreas de intervención, se revisaron las propuestas por diferentes autores 
que proponen la supervisión como forma obligatoria dentro de formación como 
psicólogos, en áreas fundamentales como clínica, educativa, forense y demás áreas de 
intervención, por último se propone que los organismos nacionales como CNEIP y 
ANUIES también intervengan en la regulación de la curricula de las instrucciones 
particulares, esto permitiría una homologación y acreditación de los planes y progra-
mas de estudio, logrando unificar criterios académicos y profesionales de la práctica 
profesional de posgrado, de todas las instituciones que imparten la licenciatura en 
Psicológica en nuestro país. 

Palabras clave: formación profesional, competencias profesionales, prácticas 
profesionales, retos, supervisión.

IntroduccIón

El presente capítulo es una revisión teórica, metodológica, documental y un análisis 
de las investigaciones que se han realizado en México, referentes al abordaje de la 
práctica profesional de la Psicología en posgrado, en las diferentes áreas de interven-
ción como parte de la formación profesional en nuestro país, se realizó una búsqueda 
de varios artículos, investigaciones y documentos que han aportado datos a la forma-
ción del psicólogo y su práctica profesional, en licenciatura y posgrado, además se 
analizó la situación de la formación profesional del psicólogo en las escuelas particu-
lares, asimismo se hace una propuesta de las alternativas y de los retos de la práctica 
profesional de la psicología en el posgrado, donde los organismos como el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología de México (CNEIP), ór-
gano rector que regula y acredita los planes y programas en universidades públi-
cas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
ANUIES, organismo que aglutina las universidades e instituciones de educación su-
perior que intervienen en la regulación de planes y programas de estudios para ho-
mologar y acreditar los estudios de licenciatura  y posgrados en escuelas particulares.

antecedentes y desarrollo de la profesIón en psIcología  
Antes de hablar de la práctica profesional de la psicología es importante hacer una 
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reflexión y mencionar el desarrollo que ha tenido la formación académica de la li-
cenciatura en Psicología, en nuestro país. Hago referencia de algunos estudios de la 
trayectoria que ha tenido la enseñanza de la psicología a través del tiempo desde que 
se creó la licenciatura en Psicología en México y cómo ha sido su desarrollo acadé-
mico, así como su práctica profesional.  

La formación profesional de la enseñanza de la psicología en México inicia de 
manera formal en el año 1937 en la UNAM, con la creación de la carrera en Psi-
cología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, posteriormente en el año 1956 se crea el primer Plan de Estudios de la 
carrera en Psicología con derecho a título, para el año 1974 se obtiene el reconoci-
miento oficial de la carrera en Psicología con derecho a obtener cédula profesional, 
para el año 2002, la UNAM otorga 64 mil cédulas profesionales, es importante 
mencionar que la primera universidad privada que imparte la carrera en Psicología 
fue la Universidad Iberoamericana con incorporación a la UNAM (Zanatta Colín 
y Col. 2012).

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de 
Psicología diseña los primeros programas académicos y planes de estudios en la for-
mación profesional del psicólogo al contar con una estructura curricular acorde a la 
disciplina de psicología, siendo un modelo a seguir para las diferentes universidades 
públicas y particulares del país, sin embargo la demanda de estudiantes por cursar 
la licenciatura se ha ido incrementado cada vez más en instituciones oficiales, dado 
que muchos de ellos no podían cursarla.

Por lo anterior, la demanda estudiantil en las universidades públicas, viene 
como consecuencia que desde finales de la década de los 90 y para el año 2000 a 
la fecha con base en las políticas educativas de Gobierno Federal y el derecho de 
la impartición de educación privada, surgen las Universidades Particulares, que 
ofrecen programas de la licenciatura en Psicología, siendo una alternativa para los 
estudiantes que no ingresan a las universidades públicas.  

El surgimiento de la educación particular en México ha sido un tema de 
controversia, por una parte se han manejado tendencias de que la educación que 
ofrecen las escuelas particulares es de mayor calidad que la oficial, y por otra, la 
tendencia es que existen deficiencias en la formación educativa en instituciones 
particulares, si nos enfocamos en la licenciatura en Psicología, tema en que se debe 
analizar su formación y la práctica profesional de los egresados de Psicología de las 
universidades particulares. 
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Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad–INEGI-SEP 2021, re-
portan que en el país existen aproximadamente 720 universidades e institutos par-
ticulares que imparten la licenciatura en Psicología lo que indica que el 60% de 
egresados con la formación de Psicología egresan de universidades particulares. 
Por lo anterior se muestra que la demanda de aspirantes a formarse como psicólo-
gos, es cada vez más ascendente, lo que indica que las escuelas particulares abarcan 
el mayor número de cobertura.

La oferta se ha expandido de manera tan impresionante, de tal modo que uni-
versidades públicas y particulares ofrecen esta carrera en todas las modalidades edu-
cativas (presencial, abierta y a distancia). Dicho crecimiento, como ya revisamos 
anteriormente, va en relación con el fenómeno creciente de expansión y masifi-
cación de la educación superior; pues no sólo aumenta la matrícula de estudiantes, 
sino también el número de instituciones de educación superior. Actualmente exis-
ten 772 instituciones en la República mexicana que ofertan la carrera de psicología.  

tabla 1
comportamIento del número de InstItucIones que oferta una lIcencIatura 
en psIcología en méxIco. 1937- 2020

Año de creación Número de instituciones
1937 1
1950 2
1960 11
1970 54
1990 82
1995 113
2000 183
2005 290
2010 581
2015 670
2020 772

Nota: Esta tabla muestra el comportamiento del número de instituciones de Educación Superior 
que ofertan programas de licenciatura en Psicología durante las últimas décadas. La información 
fue recuperada de los anuarios estadísticos de educación superior, ubicada en la plataforma digi-
tal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 
2023), los cuales se pueden revisar en http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informa-
cion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior 

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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Actualmente en el país es más demandante la formación y especialización de profe-
sionales en salud mental, lo cual ha acrecentado el número de universidades parti-
culares de manera significativa, logrando una mayor cobertura de la licenciatura en 
Psicología en todo el país, como a continuación se describe.

fIgura 1
comportamIento del número de InstItucIones que oferta una lIcencIatura en psIcología 
en méxIco en Ies partIculares. 1937- 2020

Nota: Esta gráfica demuestra como las Instituciones de Educación Superior (IES) particulares ofer-
tan programas de licenciatura en Psicología durante las últimas décadas. La información fue re-
cuperada de los anuarios estadísticos de educación superior, ubicada en la plataforma digital de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2023), los 
cuales se pueden revisar en http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadisti-
ca-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior 

Aunado a lo anterior a partir del año 2000, se muestra un aumento considerable del 
número de escuelas de financiamiento privado en las que se forman psicólogos; como 
consecuencia de las políticas educativas que frenaron el ingreso a las instituciones pú-
blicas (por la evidente saturación de su matrícula) que han favorecido el aumento de 
las particulares, todo esto como parte de las políticas de privatización de la educación 
superior (Zanatta, 2012).   

En la investigación sobre Zanatta, en 2012, se hace referencia que los aspectos 
que caracterizan a la psicología actualmente, es que en comparación con otras dis-
ciplinas (como Medicina, Matemáticas, Derecho, entre otras), a la Psicología no se 
le puede ubicar en un área específica; hay quienes la ven como una ciencia, algunos 

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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como disciplina y otros como profesión, debido a sus múltiples teorías y objetos de 
estudio que lo sustentan, aunque también se sostiene que abarca los tres aspectos y 
que en conjunto deben orientar la planeación de los currículos, la formación y la 
práctica. 

Una de las características destacadas de esta carrera sería el volumen de su ma-
trícula y egreso. Según datos de la ANUIES (2021), la licenciatura en Psicología es 
una de las diez carreras que más presenta demanda en el país, pues ocupa el quinto 
lugar respecto al número de estudiantes matriculados en las universidades y por su 
alta eficiencia terminal, es una de las disciplinas de la que más egresan obteniendo 
el sexto lugar nacional en comparación con otras carreras. Otra de las caracte-
rísticas del campo de la Psicología en México, es que es una profesión altamente 
feminizada, ya que presenta una proporción mayor de mujeres matriculadas que la 
media o distribución nacional.

Se muestra el incremento de la matrícula en universidades públicas y particu-
lares en ciclo escolar 2021-2022.

tabla 2
estImado del total de egresado en InstItucIones partIculares y públIcas. 2021- 2022.

Ciclo escolar 2021-2022 Total de egresado

Instituciones públicas 32, 542

Instituciones particulares 20.390

Nota: Esta tabla muestra el comportamiento del número total de egresados entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) particulares como públicas. La información fue recuperada de los 
anuarios estadísticos de educación superior, ubicada en la plataforma digital de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2023), los cuales se pue-
den revisar en http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educa-
cion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior

Ante esta situación de la creciente demanda de estudiantes que quieren cursar la 
licenciatura en Psicología en universidades públicas y no alcanzan a cubrir dicha 
demanda, las instituciones particulares están tomando un lugar preponderante en la 
contribución de la formación profesional de la enseñanza de la psicología, sin em-
bargo sus planes y programas de estudios no se encuentra homologados, regulados 

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior


21

y/o acreditados por organismos certificadores como es el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología de México (CNEIP), órgano rector que 
regula y acredita los planes y programas en universidades públicas.

Esto ha generado que el CNEIP al no intervenir en el sector de universidades 
particulares con alguna normatividad académica, en los planes y programas de 
estudios que regule el ejercicio de la psicología, desde sus diferentes ámbitos, tam-
poco existe precisión sobre las competencias idóneas de la disciplina, sin importar 
el área donde se decida ejercer: clínica, educativa, social y organizacional. 

Ahora bien, uno de los retos de la práctica profesional y la formación de ca-
pacidades profesionales, es que las universidades públicas y privadas se encuentren 
acreditadas de manera obligatoria en organizaciones o federaciones de psicología, 
como es el CNEIP, órgano rector de acreditación en México, es necesario que 
organismos de índole internacional o de Latinoamérica como el Colegio Oficial 
de Psicólogos (COP), la American Psychological Association (APA), la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones en Psicología (FIAP), esto permitiría que el ejer-
cicio profesional del psicólogo garantice una solidez en su formación profesional, 
en los programas de posgrados.

Otro reto de la práctica profesional en posgrados, es implementar programas 
de supervisión asistida obligatoria en universidades y en programas educativos, esto 
que en el mejor de los casos garanticen la adquisición de capacidades profesionales 
y de especialización.

la formacIón profesIonal del psIcólogo en méxIco

Actualmente la formación y la práctica profesional del psicólogo aún siguen 
siendo temas de discusión académica controvertida, el no tener planes y pro-
gramas de estudios homologados generó diferencias en la currícula tanto de las 
universidades públicas como particulares, que origina una limitante para el estu-
diante al querer cambiar de institución por intereses personales y al momento de 
realizar la equiparación de asignaturas no hay coincidencia tanto en contenidos 
temáticos como en el orden de la currícula, estandarizar y normar la profesión 
del psicólogo, permitiría que la demanda que cada vez es más creciente de in-
gresar y cursar la licenciatura en Psicología en diferentes universidades, sea con 
mayores oportunidades para egresar con una mejor formación académica y un 
mayor control de la licenciatura. 

En la década de los noventa, varias instituciones de educación superior del 
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interior del país que ofrecían la licenciatura en Psicología, fueron incorporando 
ciertas innovaciones en su diseño curricular. En primer término, se buscó flexibi-
lizar el currículo a través de un sistema de créditos con tres niveles de formación 
(conocimientos básicos, profesionales y formación profesional); un plan estructu-
rado por ejes transversales y longitudinales; un conjunto de créditos optativos que, 
además, favoreciera la actualización constante; una formación interdisciplinaria, y 
un diseño centrado en el estudiante (en algunos casos, los currículos se diseñaron 
con base en el enfoque por competencias). En segundo término, se enfatizó la ne-
cesidad de atender la formación integral del estudiante y se diseñó una estrategia de 
formación de valores y de desarrollo personal que coadyuvara a elevar la imagen de 
la profesión y la calidad de vida del estudiante. De igual manera, en algunos casos 
se ha organizado un sistema tutorial como acción estratégica para el logro de estos 
fines (ANUIES, 2020).

Ante esta situación de crecimiento con el desarrollo que ha tenido la forma-
ción del psicólogo es necesario hacer un análisis y una reflexión sobre el papel 
profesional del psicólogo y su formación profesional que ha sido tan controvertida 
en relación con los diversos programas de estudios de cada universidad. Asimismo, 
es importante mencionar sobre las competencias profesionales, para el ejercicio 
profesional y cómo se reflejan en el ámbito laboral. Es por ello que la formación 
profesional del psicólogo en la licenciatura va a ser la base para que su práctica 
profesional se refleje en las diferentes áreas de intervención.

Las universidades del país y del extranjero comparten la preocupación de di-
señar programas profesionales de estudio, tanto de grado como de posgrados, que 
permitan la producción continúa de nuevos conocimientos, que faciliten la incor-
poración de sus egresados en el mercado laboral, nacional e internacional, que pre-
paren a sus egresados para ser competitivos ante los cambios futuros del mercado 
laboral y que logren que estos ofrezcan respuestas laborales a los nuevos problemas 
sociales. De esta manera, hay un creciente interés en diseñar e implementar pro-
gramas de formación profesional cuyo perfil sea competitivo y cumpla con los 
estándares de calidad internacional. Lo anterior ha tenido un fuerte efecto en el 
desarrollo de investigaciones relacionadas con la tecnología educativa, la evalua-
ción curricular, los modelos educativos y demás, así como con el análisis, la estruc-
turación, el diseño y la pertinencia del perfil profesional de diversas licenciaturas 
(Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Peiró, 2003; Valle, 2003). 

Por tanto, la formación de recursos humanos cualificados es uno de los grandes 
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retos que enfrentan las universidades públicas y particulares de México, recono-
ciendo en primera instancia que las universidades tienen que actualizar los planes 
de estudio de las licenciaturas en Psicología y que los nuevos planes tienen que 
proveer a sus egresados de los elementos que les permitan ser profesionistas com-
petitivos internacionalmente.

En las investigaciones de Castañeda y colaboradores (2017), propone que los 
nuevos planes de estudio deben contener, entre otros, los siguientes elementos: 1) la 
vinculación estrecha entre la formación teórica y la práctica profesional, elemento 
impostergable en la psicología como disciplina, dada la multiplicidad de paradig-
mas conceptuales; 2) el fortalecimiento de la relación entre práctica profesional y 
servicio, toda vez que son diversas las áreas de inserción profesional que requieren 
entrenamiento especializado, aunado a que la mayor parte de los egresados se in-
serta laboralmente en el sector de servicios; 3) el reforzamiento de la relación entre 
teoría, profesión e investigación, pues ello permitirá a los egresados una actuación 
profesional sustentada en principios disciplinares y en una visión prospectiva basa-
da en nuevos hallazgos; 4) la inclusión de estancias supervisadas de larga duración 
en escenarios profesionales reales, lo que permitirá un entrenamiento más dirigido 
y que hará más factible la certificación profesional de los egresados (Castañeda, 
1995; Díaz-Barriga y cols., 2006; Herrera, 1993).

Los programas de estudio deben tener como sustentos importantes la práctica 
supervisada prolongada en escenarios reales acordes a la realidad social y la vincula-
ción, entre los supuestos teóricos disciplinares y el ejercicio profesional (Díaz-Ba-
rriga y cols., 2006), pues ello permitirá que los nuevos profesionistas sean capaces 
de encarar situaciones laborales reales en un contexto profesional que cambia per-
manentemente.

La mayoría de los planes de estudio de psicología en México en las universida-
des públicas se centran en un enfoque tradicional y no en el enfoque por compe-
tencias, identificando que existen planes de estudio que el «saber qué» tiene poco o 
nada que ver con el «saber cómo» y mucho menos con los saberes «por qué» y «para 
qué» (Piña, 2010). 

Ante esta situación académica de la formación, el psicólogo en sus diferentes 
áreas de conocimiento, tanto de estructuras básicas como de especialización, no 
tener planes y programas de estudios homologados en las universidades particulares 
es necesaria la regulación por parte de las autoridades competentes que autoriza 
los registros de validez oficial, así la Comisión para la Planeación de la Educación 



24

Superior, también debe ser el órgano rector para la acreditación y certificación de 
programas y planes de estudios en las universidades particulares que imparten la 
licenciatura en Psicología.

formacIón académIca y competencIas profesIonales

La formación profesional del psicólogo ha tenido una serie de cuestionamientos en 
relación con su intervención y la adquisición de competencias profesionales, es por 
ello que antes de abordar la práctica profesional es necesario revisar su formación 
profesional de acuerdo con el currículo académico a través de los estudios de licen-
ciatura. Para ello es necesario hacer mención que existen propuestas de programas de 
competencias profesionales en la formación del psicólogo.

La educación basada en el desarrollo de competencias busca la formación de 
individuos que se ajusten a circunstancias y problemas cambiantes de la disciplina, 
de la sociedad y del ámbito laboral de manera variada y efectiva (Irigoyen et al., 
2011). De acuerdo con Jones & Olswang, 2017, el aprendizaje basado en com-
petencias está profundamente enraizado en la teoría constructivista. Desde 1938, 
Dewey enfatizó la importancia del aprendizaje basado en experiencias de la vida 
real (Dewey,1938). La teoría constructivista ha planteado que los individuos cons-
truyen su propia comprensión y su propio conocimiento del mundo a través de la 
experiencia con el mundo y la reflexión de las experiencias; esta aproximación en 
los programas de formación profesional, puede favorecer que los estudiantes pien-
sen independientemente, contextualicen y definan los problemas, y evalúen sus 
propias decisiones (Schweitzer & Stephenson, 2008).

Al tener en cuenta que Westera (2001) puntualiza que las competencias son una 
estructura cognitiva que facilita conductas específicas; representa la habilidad para 
enfrentar situaciones complejas e impredecibles que comprenden conocimientos, 
habilidades, actitudes, metacogniciones y pensamiento estratégico, además de que 
presuponen la toma de decisiones conscientes e intencionales. 

Se trata de una aproximación al aprendizaje centrada en el estudiante, en la que 
se le otorga mayor responsabilidad y control en cómo aprender y entender y cómo 
hablar de su aprendizaje (Clearly, & Meyer, 2017).

Un programa basado en competencias específicas, claramente lo que se espera 
de los estudiantes y las instituciones; en vez de enfocarse en los contenidos a enseñar, 
se centra en lo que los estudiantes deben aprender, lo cual permite que los estudian-
tes tomen la responsabilidad de su aprendizaje y progreso (Jones & Olswang, 2017). 



25

Esta aproximación es empleada para la enseñanza de conocimientos y ha-
bilidades que se consideran concretos, observables y medibles; las competencias 
proveen representaciones de los resultados de aprendizaje que son más flexibles y 
transparentes, y que pueden ser aplicadas en múltiples contextos dentro y fuera de 
las instituciones educativas (Everhart & Seymor, 2017).

Se complementa esta definición del concepto de competencia como habilidad, 
destreza, o capacidad que debe adquirir durante su formación de licenciatura en-
tendiéndose como competencia Amador Soriano (2018) «define por competencias 
profesionales como la reestructuración curricular de los planes de estudio o progra-
mas, asignaturas para que el docente elabore estrategias significativas centradas en 
el estudiante puntualizando que la competencia profesional como las habilidades 
cognitivas afectivas y sociales puestas en función para resolver situaciones o pro-
blemas en el ámbito profesional y laboral. 

Sin embargo, esta definición de competencias propone lo deseable que debería 
tener el psicólogo al egresar de la licenciatura como parte de su perfil de forma-
ción que tenga las competencias profesionales en la práctica de su profesión. La 
propuesta que hace Amador, en su estudio sobre competencias (Amador Soriano, 
2018) en su integración de competencias profesionales debe ser un requisito en la 
formación durante la licenciatura, dado que debe ser implementada como parte de 
su formación y el resultado será una mayor congruencia en el desarrollo de conoci-
mientos tanto teóricos como prácticos, así como la adquisición de habilidades, acti-
tudes y valores entendiéndose éstos como parte de las competencias que al egresar 
permiten dar seguridad al momento de enfrentarse al campo laboral.

Si las competencias profesionales son una alternativa para una mejor forma-
ción profesional del psicólogo en las diferentes universidades de México como lo 
refiere el autor es necesario un análisis y una revisión de planes y programas de es-
tudio tanto de universidades públicas como particulares para que se pueda unificar 
o bien homologar la formación a través de competencias profesionales. 

Ahora bien, la educación por competencias no ha sido aprobada ni aceptada 
por algunas universidades particulares, lo que conlleva que la formación y práctica 
profesionales sigan siendo un tema de discusión y preocupación al egresar.
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competencIas profesIonales por áreas de IntervencIón 
en el área de la psIcología clínIca y de la salud

La práctica profesional en el campo de la psicología clínica se basa en la adquisición 
de competencias, destrezas y habilidades de evaluación, diagnóstico, conocimiento 
de psicopatología, así como requisitos de habilidades clínicas para el ejercicio pro-
fesional con pacientes, en este ámbito de la psicología clínica la práctica profesional 
debe ser bajo la normatividad o los códigos éticos con una formación psicoterapéu-
tica y conocimientos de posgrado. 

Desde la posición de Orozco Ramírez (2019), la investigación sobre las com-
petencias profesionales de los psicólogos clínicos enfatiza la necesidad de que los 
psicólogos clínicos desarrollen estrategias para fortalecer la competencia de pro-
moción de la salud, dado que esto permitirá trabajar en la prevención de problemas 
de la salud mental y con el objetivo de incrementar sus metacompetencias, es ne-
cesario que hagan uso de la supervisión y la consultoría, puesto que la retroalimen-
tación entre pares ayudará a adquirir e incrementar diversas competencias en la 
práctica cotidiana, las habilidades de supervisión como análisis de casos, intercam-
bio de recomendaciones, servirán de retroalimentación entre pares, para mejorar 
el servicio de atención psicológica, quizá no se llevan a cabo estas competencias 
(Orozco Ramírez y col. 2019).

Asimismo, en los resultados de su investigación Orozco et al.,(2019), manifies-
ta la importancia de que en las instituciones de salud pública o privada existan pro-
gramas de educación continua a los psicólogos que laboran en el área clínica, que 
se orienten en competencias de investigación, consultoría y promoción de la salud, 
dado que se han enfocado mucho en la capacitación para fortalecer las competen-
cias de evaluación, diagnóstico e intervención y se han abordado muy poco estas 
competencias tan necesarias en el quehacer profesional de los psicólogos clínicos.

En el proceso de supervisión se distinguen las cuatro etapas que proponen Fer-
nández, Linares & Ortega (citados por Gutiérrez, Ruiz, Valenzuela, Díaz & Mora-
les, 2017). En la primera etapa se busca desarrollar habilidades básicas para que el 
estudiante en formación identifique las funciones que debe ejercer como psicólo-
go. En la siguiente etapa, se favorece la adquisición de competencias profesionales 
centradas en habilidades para identificar, diseñar e implementar acciones adecua-
das a las personas y a los objetivos de la intervención. En un tercer momento, la 
atención se dirige a desarrollar habilidades para identificar y analizar patrones de 
comportamiento problemático o adecuado en el estudiante, hasta que, finalmente, 
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en la cuarta etapa, el alumno hace uso de sus propios recursos metacognitivos, es 
capaz de autoevaluarse en los diferentes momentos de su práctica y toma decisiones 
independientes. En esta última etapa, el supervisor y el supervisado tienen menor 
distancia jerárquica y el estatus de colaboración en la actividad supervisada es de 
colegas o pares.

En campo de la psicología clínica y de la salud, la figura responsable de forma-
ción en la profesional clínica es la figura del «supervisor», concibiendo la supervisión 
como «un proceso de formación flexible, gradual, recursivo y multidimensional de 
competencias profesionales», que se distingue por su carácter formativo, en tanto 
que se dirige al desarrollo de competencias desde la licenciatura hasta el posgrado, 
centrándose en un modelo personalizado que considera las necesidades y los recur-
sos de cada alumno; integrativo, en tanto que considera las diferentes aproximacio-
nes teóricas para la evaluación (Gutiérrez, Ruiz, Valenzuela, Díaz & Morales, 2017).

La APA (2015), señala diferentes tareas profesionales que debe desarrollar el 
psicólogo clínico, entre las que se encuentran las habilidades en las relaciones inter-
personales,  en la aplicación de investigación, evaluación, intervención, consulto-
ría, además para entender las diferencias individuales y culturales, ética, liderazgo, 
desarrollo profesional de los psicólogos novatos, habilidad de metaconocimiento, 
manejo hábil de conocimientos a una situación dada y metacompetencias, capaci-
dad de la persona para adquirir otras competencias (Briscoe y Hall, 1999).

Se ha considerado que la supervisión, relacionada con la formación de psicó-
logos clínicos, tiene como objetivo promover las competencias clínicas y profesio-
nales para los estudiantes, al tiempo que garantiza el empleo efectivo y ético de la 
intervención al paciente.

Las competencias de consultoría y supervisión pueden ayudar a mejorar la au-
toconciencia del clínico, permitiendo una representación más precisa de las com-
petencias clínicas, un paso importante para mejorar el acceso a servicios de salud de 
calidad para las personas que buscan atención con un psicólogo clínico (Waltman 
y col., 2016).

Hunsley et al., (2016) señalan cinco grupos de competencias fundamentales 
básicas en la práctica para los psicólogos clínicos, la primera tiene que ver con 
la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia, seguido de razonamiento 
crítico, competencias culturales, interpersonales y profesionales, además de ética, 
evaluación e intervención y por último dos competencias prioritarias la supervisión 
y la consultoría.
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La Psicología Clínica Basada en la Evidencia (PCBE) puede convertirse en un 
instrumento de gran utilidad para seleccionar los tratamientos más efectivos y efi-
caces y promover los medios para transferir este conocimiento a los profesionales, 
Hunsley y col. (2016).

Por otra parte, la práctica profesional de la psicología de la salud permite abor-
dar el fenómeno salud-enfermedad en diferentes niveles convergentes en la mejo-
ría y el mantenimiento de la calidad de vida en el ámbito hospitalario quien debe 
insertarse dentro del sector salud, promoviendo mejor formación profesional en 
materia de políticas de salud, intervención primaria y educación para la salud (véase 
Riveron, Georgina E. B. (2013) en el área de la psicología educativa.

Mientras que en el campo de la psicología educativa las competencias y las prác-
ticas profesionales del psicólogo educacional se plantea la figura de un docente de 
Formación en la Práctica o Docente Socio-formador (Claustro de Psicología de la 
Educación, 2008), quien a partir de la «articulación del currículum con las asignaturas 
teórico-prácticas, desde su mirada de experto en los objetos bajo análisis, las situaciones 
problema a intervenir, las condiciones del contexto situado, las posibles vías de toma 
de decisiones, etc., participa en el escenario en tareas de mediación, asesoramiento, 
diálogo reflexivo, supervisión, evaluación comprensiva negociación y comunicación 
en la toma de decisiones, entre otras, y se enfoca en la promoción, el desarrollo y 
el perfeccionamiento de competencias del alumnado» (Delgado et al., 2018, p.8).

El psicólogo educativo: analiza y perfecciona el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Además, examina la relación del estudiante con la familia y los profesores. 
Labora en instituciones de cualquier nivel educativo.

práctIca profesIonal del psIcólogo jurídIco y forense

El campo de aplicación de la psicología jurídica y forense en México es muy joven en 
comparación con otros países de Europa, España, Francia, así como Estados Unidos 
y también de Latinoamérica: Colombia, Chile, por mencionar algunos. La práctica 
profesional de intervención en México desde los años 2000, la psicología jurídica y 
forense se le empieza a dar importancia en los ámbitos judiciales, ministeriales, cen-
tros penitenciarios, policiales, juzgados penales, familiar, civiles, militares, es por ello 
que la psicología jurídica y forense toma un papel preponderante desde finales de la 
década de los 90 cuando la psicología jurídica y forense son tomadas en cuenta para 
coadyuvar con la práctica profesional a través de la formación, capacitación y entre-
namiento en el ámbito pericial de la psicología. La práctica profesional del psicólogo 



29

forense empieza a estar normada por los protocolos de intervención nacional e inter-
nacional que permiten regular la práctica pericial en psicología forense.

Una competencia profesional fundamental del psicólogo jurídico forense es la 
figura de perito calificado, quien realiza informes sobre el estudio de personalidad 
y sus trastornos o conductas antisociales, pueden asesorar a los jueces en las liber-
tades anticipadas o condicionadas, dentro del ámbito penal el psicólogo también 
interviene en los establecimientos carcelarios, proponen tratamientos para la reha-
bilitación, para mejorar los modos de abordaje y de intervención en la población 
carcelaria (De la Peña et al. 2016).

El psicólogo jurídico y forense dentro de su práctica profesional también in-
tervienen en el área de familia en la evaluación sobre casos de guarda y custodia de 
menores, pensiones alimenticias, investigaciones de paternidad, pérdidas de patria 
potestad, legitimaciones adoptivas. Generalmente utilizan entrevistas individuales 
y/o grupales, entre otras técnicas que deberán adecuarse a la edad del entrevistado 
(De la Peña et al. 2016).

Desde la posición de Tapia (2014), las competencias profesionales para que 
puedan intervenir en la práctica profesional del psicólogo jurídico y forense plan-
tean los siguientes aspectos:

1 Conocimientos: haber obtenido el título de licenciado/a en Psicología. 
También deberá contar con formación de posgrado, al menos un Magíster 
en Psicología Jurídica. Además de una continua actualización de los cono-
cimientos a través de la lectura de revistas, artículos científicos, congresos 
entre otros. Deberá contar con una formación jurídica para conocer los 
fundamentos del Derecho, así como también conocimientos sobre la actua-
lidad cultural, social, política y delictiva del lugar donde llevará a cabo sus 
prácticas para conocer a la comunidad y la jurisdicción que la conforma. 

2  Experiencia: en realizar tareas relacionadas con la Psicología Jurídica a tra-
vés de la participación en ONG, instituciones judiciales y/o universitarias y 
en clínica. Lo adecuado sería que el profesional cuente con al menos un año 
de experiencia en el ejercicio como psicólogo y como mínimo un año en el 
ámbito jurídico supervisado por un psicólogo jurídico o forense. 

3  Habilidades: para realizar psicodiagnóstico y conocimiento de psicopatolo-
gía apoyado a través de los medios como los manuales de (DSM V, CIE-10) 
y la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas.
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4  Deberá saber asesorar a jueces y abogados, asistencia a víctimas, presenta-
ción de dictámenes periciales ante salas de juicio oral (Tapia 2014).

Dado que la práctica del psicólogo se desarrolla dentro del sistema judicial que bus-
ca una explicación al comportamiento humano, este criterio se ha hecho presente 
en la Psicología Jurídica ya que la forma de concebir el fenómeno determinará la 
modalidad de trabajo y las estrategias a implementar» (Keuroglián, Rodríguez, & 
Zamalvide, 2010. p. 2).

Es importante que siempre tenga presente que la ética es fundamental, para 
ello deberá conocer y aplicar el código deontológico y las normas jurídicas co-
rrespondientes al lugar en el que trabaja (penal, civil, entre otros). En resumen, se 
mencionaron sólo algunas de las competencias de mayor trascendencia que debe 
tener el psicólogo jurídico y forense como parte de su práctica profesional.

en el área de la psIcología socIal

Psicólogo social: examina las conductas y los procesos mentales de los sujetos en el 
contexto social, algunas de las áreas específicas de trabajo dentro de la psicología 
social incluyen percepción social: investigar cómo las personas perciben y forman 
impresiones de los demás, cómo atribuyen causas a los comportamientos y cómo 
interpretan la información social, insertándose laboralmente en centros comunitarios 
como asesor social, en instituciones académicas como profesor o investigador, lle-
vando a cabo investigaciones en psicología social, impartiendo clases y supervisando 
a estudiantes. 

en el área de la psIcología laboral

El área de la psicología laboral, también conocida como psicología organizacional, se 
enfoca en el estudio de los procesos psicológicos y sociales en el contexto del trabajo 
y las organizaciones; las competencias del psicólogo laboral o de las organizaciones 
analiza las relaciones del sujeto con su entorno laboral, modos de producción, em-
pleados y jefes, también se encarga de la selección y el reclutamiento del personal en 
empresas, realiza funciones de seleccionar, evaluar y analizar información de candi-
datos a un puesto laboral, aplicando diversas técnicas e instrumentos de evaluación a 
fin de que pueda incluir entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas, evaluacio-
nes de desempeño y análisis de curriculum vitae, capacitación, asesorar sobre la im-
partición de programas y métodos de formación en el ámbito laboral y educativo, en 
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empresas e instituciones particulares o públicas, con el objeto de mejorar el ambiente 
de dichas organizaciones.

práctIca profesIonal de la psIcología a nIvel de posgrado 
en áreas de IntervencIón clínIca y campos psIcoterapéutIcos

Como ya se mencionó, la práctica profesional del psicólogo al egresar de la licencia-
tura con los planteamientos de las propuestas que se ha realizado por autores como 
Orozco Ramírez (2019) y Amador Soriano (2018), quienes plantean y proponen 
que la educación por competencias debe ser un patrón o referente normativo para la 
formación de los psicólogos de las universidades privadas y públicas, aún sigue sien-
do una propuesta que  no ha trascendido, generando que la práctica profesional del 
psicólogo siga siendo un problema en su desempeño profesional.

La formación profesional en el área de psicología ha tenido un proceso de 
cambios estructurales no sólo en la currícula, si no en la práctica e intervención a 
través de su formación en la licenciatura y esto conlleva a que la formación de la 
carrera de psicología requiera tener las competencias profesionales necesarias que 
le permitan realizar intervenciones en los diferentes campos de intervención como 
el clínico educativo, forense, social y organizacional, es por ello que al revisar los 
estudios referentes a la práctica profesional en posgrado existen también tendencias 
no definidas, ni mucho menos una normatividad o los lineamientos académicos 
que regulen la práctica en posgrado.

dIscusIón 
Al analizar y revisar las diferentes investigaciones de la práctica profesional en pos-
grados, en la cual muestra que existen propuestas tanto de competencias y perfiles 
profesionales ideales que debe tener el psicólogo en su práctica, así también existen 
nuevas tendencias de profesionalización a través de posgrados y de estudios de es-
pecialización encaminados en la adquisición de competencias, estrategias y técnicas 
de intervención que le permitan una formación profesional en su práctica laboral, 
bajo la perspectiva a través de estudios de maestría siendo el medio o el camino para 
que la práctica profesional sea cada vez más comprometida en las diferentes áreas de 
intervención a nivel de posgrado.

Los planteamientos y las propuestas que se han desarrollado en la práctica de 
licenciatura, referente a la educación continua son a través de la capacitación, la 
actualización, la especialización y estudios de maestría que son una alternativa para 
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que la práctica profesional del psicólogo en la intervención de las áreas clínica, edu-
cativa, forense, organizacional y social adquiriendo las competencias profesionales 
de especialización para una mejor intervención lo que implica una mayor respon-
sabilidad ética y profesional en el campo laboral. 

En el campo de la psicología clínica y la intervención psicoterapéutica relativa 
a licenciatura, las prácticas profesionales deben ser supervisadas en el escenario clí-
nico, deben ser un requisito obligatorio para todos los programas de intervención 
con pacientes en el contexto clínico y de la salud.

La supervisión es una actividad formativa que cuenta con una estructura que 
permite hacer procesos de evaluación permanentes que contribuyen al logro de 
las competencias académicas establecidas por los distintos programas. Por tanto, 
la práctica en el escenario clínico debe estar cimentada en conocimientos teóricos 
sólidos; dadas las implicaciones que tiene para la investigación clínica, la compren-
sión de los casos y el diseño de planes de intervención.

De acuerdo con Veloz (2018), la implementación de la práctica clínica obli-
gatoria propicia una formación integral, pero también responde a una innovación 
pedagógica; puesto que la clínica no se limita a un espacio individual y privado sino 
a un campo que está relacionado con la promoción y prevención de la salud mental 
en la modalidad individual y grupal. 

Villafuerte (2016) expone en su investigación que, en el caso de México, la 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal contempla lineamientos muy generales 
sobre la supervisión, aplicables a las profesiones de la salud. Por esta razón, los en-
trenamientos para la formación de supervisores que se llegan a ofrecer no son obli-
gatorios y carecen de especificaciones que los estandaricen, siendo las propuestas 
muy diferentes entre sí y trayendo como resultado que no exista una evaluación de 
competencias en los procesos de supervisión.

Los protocolos clínicos de intervención son una herramienta que se ha ido im-
plantado en la intervención clínica, forense y educativa en las diferentes maestrías 
de formación clínica y forense, sin embargo, aún sigue siendo una preocupación y 
una necesidad el contar con programas de supervisión obligatoria en los programas 
de posgrado.

La supervisión obligatoria en las diferentes áreas de intervención y la imple-
mentación de programas por competencia profesionales son las propuestas que se 
deben implementar como parte de la formación y práctica profesionales del psi-
cólogo en posgrado, esto permitiría que se regule y homologue la enseñanza y 
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formación, fortaleciendo académicamente los programas en instituciones públicas 
y particulares, con la intervención de órganos e instituciones como el Consejo Na-
cional para la Enseñanza e Investigación en Psicología de México (CNEIP) órgano 
rector que regula y acredita los planes y programas en universidades públicas, que 
también debe intervenir en instituciones particulares.

conclusIones  
Esta revisión destaca aspectos relevantes que permite identificar la formación y 
práctica profesionales de la enseñanza de la psicología en licenciatura y posgrado, 
que aún sigue siendo una preocupación de no contar con planes y programas de 
estudios homologados y regulados de las instituciones particulares de educación 
superior, por lo tanto es un reto importante, que se debe implementar la regulación 
y acreditación de los planes y programas de estudio, por organismos certificadores 
como es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología de 
México (CNEIP).

Por lo anterior es necesario que los organismos de índole internacional o de 
Latinoamérica como el Colegio Oficial de Psicólogos (COP), la American Psy-
chological Association (APA), la Federación Iberoamericana de Asociaciones en 
Psicología (FIAP) formen parte de la evaluación y acreditación de los planes y 
programas de estudio que imparten las instituciones públicas y particulares de nivel 
superior; lo cual permitirá que el ejercicio profesional del psicólogo garantice una 
solidez en su formación profesional.

Uno de los retos fundamentales de la formación y práctica profesionales es la 
supervisión, la cual deba ser obligatoria, en las diferentes áreas de intervención e 
implementación de programas por competencias profesionales del psicólogo en 
posgrado, esto permitiría que se regule y homologue la enseñanza y formación, 
fortaleciendo académicamente los programas en instituciones públicas y particula-
res, con la intervención también de organismos como el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología de México (CNEIP), órgano rector que 
regula y acredita los planes y programas en universidades públicas, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES como 
organismos que deben intervenir en instituciones particulares.

Una propuesta para fortalecer el sistema educativo a nivel superior del parti-
cular, es que las autoridades que están facultadas para expedir reconocimientos de 
validez oficial de estudios tanto federal como estatal, tomen en consideración la 
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homologación y validación coadyuve con los organismos certificadores y acredita-
dores como es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicolo-
gía de México (CNEIP), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

Crear un Comité Nacional de Universidades Públicas y Particulares que ela-
boren manuales, guías y protocolos, en donde se contemple la normatividad para 
la supervisión de la práctica profesional de los niveles de licenciatura y posgrado.
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resumen

Desde su origen, la psicología ha buscado dar respuestas precisas al estudio de los 
procesos mentales y la conducta. Con el desarrollo de la tecnología y nuevas 

prácticas científicas, la precisión de la aproximación al objeto de estudio de la Psi-
cología ha incrementado y se torna necesario basar la práctica en la mejor evidencia 
disponible (APA, 2006) con la finalidad de evitar promover las pseudociencias o la 
práctica, basada únicamente en la experiencia. El objetivo de este capítulo es abordar 
la importancia de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) y reconocer los elemen-
tos necesarios para su aplicación. De manera inicial, la búsqueda de la evidencia 
científica de calidad debe apoyarse con la generación de preguntas de primera línea, 
luego deben realizarse búsquedas eficientes de la evidencia científica en internet y 
valorar críticamente la evidencia disponible para finalmente aplicarlo a la práctica 
considerando el contexto y las preferencias de las personas usuarias. La aplicación de 
la Práctica Basada en la Evidencia representa un desafío para incrementar nuestras 
habilidades informáticas, conocimientos metodológicos y estadísticos que inevita-
blemente contribuirán a la mejora de la psicología como disciplina científica.

Palabras clave: Práctica Basada en la Evidencia, metaanálisis, sesgo de publica-
ción, pseudociencia.
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abstract

Since its inception, psychology has sought to provide precise answers to the study of 
mental processes and behavior. With the development of technology and new scien-
tific practices, the precision of the approach to the object of study of Psychology has 
increased and it becomes necessary to base the practice on the best available evidence 
(APA, 2006) in order to avoid promoting pseudosciences. or practice based on expe-
rience. The objective of this chapter is to address the importance of Evidence-Based 
Practice (EBP) and to recognize the necessary elements for its application. Initial-
ly, the search for quality scientific evidence must be supported by the generation 
of first-line questions, then efficient searches of scientific evidence must be carried 
out on the Internet and critically assess the available evidence to finally apply it in 
practice considering the context and the preferences of the users. The application 
of Evidence-Based Practice represents a challenge to increase our computer skills, 
statistical and methodological knowledge that will inevitably contribute to the im-
provement of psychology as a scientific discipline.

Keywords: evidence-based practice, meta-analysis, publication bias, pseudo-
science.

IntroduccIón

Si bien, desde el inicio de los tiempos los seres humanos han formulado hipótesis y 
explicaciones del funcionamiento psicológico, con el paso de los años se ha logrado 
transitar de la subjetividad del entendimiento del alma a la psicología como una cien-
cia, pero aún hay muchos desafíos.

En 1879 con la fundación del primer laboratorio de Psicología experimental 
en Leipzing, Alemania por Wilhem Wundt, se marcó el surgimiento de la psicolo-
gía científica y se proclamó a la psicología como una rama separada de la filosofía. 
Y, con los avances científicos y tecnológicos, especialmente en la biología, medi-
cina y farmacología, cada vez más se ha dado cuenta del funcionamiento cerebral 
surgiendo áreas interdisciplinares como la psicobiología, la neuropsicología y la 
psicofarmacología, que si bien, hasta la fecha han explicado mucho del funciona-
miento mental, aún no se logra brindar una explicación completa del mismo. 

Estos vacíos son fácilmente cubiertos por las pseudociencias, dado que desde 
siempre se han generado explicaciones ante lo que los humanos no podemos expli-
car y el funcionamiento mental no es la excepción, de hecho, explicar el compor-
tamiento humano, es más fácil para los pseudocientíficos que explicar otro tema, 
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ya que no es que tengan que generar una explicación de algo ajeno, pues también 
son humanos. Y, es bastante comprensible pues antes de la ciencia, las sociedades 
ya contaban con mitos, relatos y las religiones, incluso con la filosofía.

Las pseudociencias en general son muy populares porque ofrecen explicaciones 
místicas y atractivas, generan teorías extensas y profundas con poca información, 
aprovechándose del sesgo confirmatorio. Este sesgo surge cuando las personas bus-
can confirmar lo que ya tienen en mente y ponen atención a las señales e informa-
ción que confirma lo ya establecido, por lo que, hay un énfasis en la confirmación 
más que en la refutación. También las pseudociencias ofrecen soluciones rápidas y 
con esfuerzo mínimo, lo que es atractivo para cualquier persona.

Actualmente la psicología goza de alta difusión, esto ayuda a que las personas 
que no conocen el objeto de estudio, o métodos de investigación en la psicología, 
puedan confundir una pseudociencia con la psicología científica. En las revistas, la 
tv, los podcast y las páginas de Internet es común encontrar aportes de informa-
ción de algún profesional de la psicología, y cuando ocurre algún evento de inte-
rés los medios de comunicación presentan a algún experto de la psicología u otra 
pseudociencia opinando, pero esto fácilmente puede confundir a la población, una 
muestra de ello es cuando últimamente, en medios de comunicación, una mujer ha 
brindado explicaciones sobre el comportamiento de personas públicas describien-
do su personalidad sólo por analizar su escritura. Esta pseudociencia se denomina 
grafología y es muy llamativa pues aparentemente se obtiene mucha información 
con pocos elementos; sin embargo carece de confiabilidad, validez y no cuenta con 
evidencia científica que la respalde. Aun así, actualmente existen certificaciones 
del análisis de escritura a mano por todo el mundo e instituciones formales que 
respaldan su enseñanza.

Así como la grafología, en los últimos tiempos han proliferado otras pseudo-
ciencias como la astrología, el biomagnetismo, las terapias florales, la numerología 
o la programación neurolingüística. De hecho, el psicoanálisis se ha considerado 
como la pseudociencia psicológica más antigua y aceptada hasta la fecha, una de las 
principales críticas que se le hacen, es que un psicoanalista sólo interpreta, pero no 
predice con exactitud, una característica fundamental de la ciencia.

La ciencia nos indica que la comprensión de los fenómenos debe permitirnos 
identificar las variables relacionadas y predecir con exactitud la ocurrencia de los 
eventos y aunque la psicología ha sido definida como la ciencia que estudia la con-
ducta y los procesos mentales, realmente: 
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¿La psicología puede predecir con exactitud la ocurrencia de los eventos? ¿En 
la actualidad contamos con los conocimientos y habilidades suficientes para ex-
plicar e intervenir procesos mentales y conductuales o estamos trabajando sobre 
conclusiones prematuras? 

Últimamente, instancias internacionales y voces nacionales con gran alcance, 
incitan a las personas a atender su salud mental y confiar en las terapias psicológicas, 
pero, hasta la fecha no todas las prácticas psicológicas han revelado evidencia de su 
funcionamiento, muchas funcionan sólo como un placebo, nos referimos específi-
camente a aquellas pseudoprácticas que en el mejor de los casos pueden llegan a ser 
perjudiciales. Esto ocurre a pesar de que la Ley General de Salud Mental publicada 
en el Diario Oficial de la Federación en su versión más reciente en marzo del 2022, 
enfatiza que la información que reciba la población deberá estar basada en estudios 
científicos, lo que obvia que todos aquellos profesionales de la psicología no deben 
en ninguna circunstancia, formular leyes o reglas cuando la evidencia es difícil o 
no suficiente para formular una hipótesis. 

Como una forma de contrarrestar las prácticas que puedan afectar la vida de otras 
personas, en los últimos años, se ha propuesto la práctica de la psicología basada en 
evidencia, donde se otorga un papel principal a la ciencia y a su método, convirtien-
do en preciso lo que el sentido común conoce de manera superficial e incompleta.

práctIca de la psIcología basada en evIdencIa

La historia de las Intervenciones Basadas en Evidencia tiene como origen el prin-
cipio de la década de los noventa cuando, en la McMaster University de Ontario 
Canadá, se inicia la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) en las Ciencias médi-
cas; Sackett (2001), quien ha sido un importante representante de la MBE, la define 
como «el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible en la 
toma de decisiones sobre la atención a los pacientes considerados en su individua-
lidad». Con el surgimiento de la MBE, la experiencia personal y la mera opinión 
pasaron a segundo término, para que la información científica disponible, analiza-
da desde un punto de vista crítico, tomara un lugar relevante para informar la toma 
de decisiones (Torruco & Mendiola, 2017). 

Derivada de la MBE surge una corriente científica denominada «Práctica Ba-
sada en la Evidencia», o también «política basada en la evidencia» que, en la Psi-
cología, integra la ciencia y la práctica y, enfatiza, la necesidad de que los trata-
mientos y programas que se aplican en la práctica, independientemente del ámbito, 



42

deben estar fundamentados en los resultados de eficacia de los estudios evaluativos, 
es decir, en la mejor evidencia científica disponible.

De acuerdo con la Asociación Psicológica Americana (APA, 2006, p. 273) la 
Práctica Basada en la Evidencia es «la integración de la mejor evidencia disponible 
con la experiencia clínica en el contexto de las características, cultura y preferencias 
del paciente», considerando así tres elementos al momento de la toma de decisiones 
(Spring, 2007, p. 1) la evidencia científica de alta calidad, 2) la pericia clínica, que 
implica la formación académica acumulada, la capacitación y la experiencia clínica 
del profesional y por último 3) las preferencias del paciente, que incluyen factores 
como sus características, el contexto, la disposición al cambio o el grado de apoyo 
social (Fig. 1). 

fIgura 1
Modelo de la Psicología Basada en la evidencia

 

Evidencia científica 
de alta calidad

Estado de la 
situación y 

circunstancias 
institucionales

Características, 
contexto y 

preferencia de los 
pacientes

Experiencia 
clínica 

La metodología de la Práctica Basada en la Evidencia busca que todos los profesio-
nales de la salud, consideren ante una misma o diferente problemática de salud dar 
soluciones con experiencia y bases científicas, sin olvidar considerar a los pacien-
tes. A primera vista suena fácil y evidente, parece que todos los profesionales de 
la psicología podrían acceder a las bases electrónicas de datos científicos de hecho 
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la mayoría de los programas de estudio de nivel superior de psicología en México 
cuentan con materias relacionadas con la investigación, también llevan prácticas 
en escenarios formativos y supervisados y en materias teóricas abordan tópicos 
relacionados con los aspectos psicosociales de los individuos.  Sin embargo, la rea-
lidad es que pocos profesionales de la salud cuentan con la capacidad para evaluar y 
jerarquizar la calidad en el nivel de evidencia de las investigaciones psicológicas en 
las que se supone que debe estar basada la práctica profesional actual. Por ejemplo, 
últimamente se ha generado un auge en torno a las terapias de tercera generación 
y han surgido una gran oferta de cursos y espacios de formación con altos costos, 
pero, aún este enfoque no cuenta con el nivel de evidencia suficiente para consi-
derarse más efectivas que la Terapia cognitivo conductual (Williams et al., 2020). 
Esto a pesar que, desde hace varios años, la Práctica Basada en la Evidencia se ha 
considerado como criterio para el desarrollo de evaluaciones e intervenciones en 
diferentes disciplinas y áreas de la Psicología. 

Dassen y Cracco (2013) realizaron una revisión bibliográfica sistemática de ar-
tículos publicados entre los años 2003-2013, que contenían el término: psicología 
basada en evidencia en revistas arbitradas e indizadas, encontrando 196 publicacio-
nes, que agruparon según el campo de aplicación de la Psicología, registrando un 
49% en el área de Psicología Clínica, 24% en Psicología Educacional y del Desa-
rrollo, 15% referidas a Formación en Psicología y 12% en Psicología de la Salud.

Los Tratamientos Basados en la Evidencia (TBE), denominados inicialmente 
«tratamientos empíricamente validados», son criticados por algunas razones como 
que: 1) el término «tratamiento empíricamente validado» puede sugerir que el resto 
de tratamientos son inválidos o ineficaces lo que los descalificaría de forma inme-
diata; 2) favorece las terapias conductuales o cognitivo-conductuales sobre otros 
paradigmas clínicos que no usen procedimientos estandarizados; y 3) se sugiere que 
el elemento activo del tratamiento psicológico es la técnica, a pesar de que algunas 
corrientes psicológicas plantean que el agente activo de la terapia es la relación 
terapéutica (Estupiñá, 2012).

Como indica Kazdin (2018), un tratamiento tiene apoyo empírico si cumple la 
mayor parte de los siguientes criterios: 1) comparaciones del tratamiento con una 
condición de control, 2) asignación aleatoria de los participantes al tratamiento y 
a la condición de control, 3) especificación cuidadosa de la población, 4) uso de 
manuales de tratamiento que especifiquen con detalle el procedimiento terapéu-
tico, 5) múltiples medidas de cambio terapéutico, 6) diferencias estadísticamente 
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significativas al final del periodo de intervención entre el tratamiento y la condi-
ción de control, y 7) replicación de los resultados por un investigador o equipo de 
investigación independiente que pueda reproducir los hallazgos obtenidos en el 
estudio original.

Las intervenciones psicológicos no sólo tienen como objetivo mejorar la cali-
dad de vida de los usuarios sino también, reducir los costos personales y del sector 
salud así como favorecer el desarrollo de la ciencia y mejorar el trabajo clínico, por 
lo tanto la APA ( 2005, 2010ª) ha señalado que los profesionales de la psicología, 
deben formarse continuamente, teniendo como base una actitud científica con 
una metodología rigurosa para ofrecer tratamientos que garanticen la validez de 
sus efectos y para lograrlo, es imprescindible la lectura crítica y los conocimientos 
metodológicos básicos que dicha lectura implica (APA, 2005; 2010a).

Badens-Rivera (2017) ha señalado que la ignorancia metodológica es común 
y tolerada en la comunidad científica, de hecho, la mayoría de los profesionales en 
psicología son incapaces de interpretar correctamente los resultados de estudios o 
evaluar su calidad metodológica, esta situación podría influir en las conclusiones 
que los profesionales hacen de los estudios científicos, lo que puede poner en riesgo 
la calidad de las intervenciones psicológicas en todos los ámbitos.

evIdencIa cIentífIca de alta calIdad

Los seres humanos desde su origen han tenido la necesidad de explicar su propia 
naturaleza y el mundo a su alcance. La ciencia constituye un método para la solu-
ción de problemas, así como para describir, explicar y pronosticar diversos fenó-
menos de la vida. 

La ciencia tiene un carácter acumulativo ya que los investigadores comparten 
sus descubrimientos y publican los resultados de sus investigaciones. Luego, cada 
investigador tiene derecho a usar los resultados de otros para formular más hipó-
tesis, construir nuevas teorías o generar instrumentos que se usan en la práctica.

Según Kazdin (2018) el objetivo de la búsqueda de la evidencia científica en 
la literatura es identificar intervenciones psicosociales basadas en la evidencia que 
reduzcan la disfunción psicológica relacionada con el afecto, la cognición, la con-
ducta y los trastornos psiquiátricos que pueden afectar el funcionamiento cotidiano.

Ante miles de artículos que se publican diariamente, es necesario elegir un 
estudio con un buen nivel evidencia. Para lograr este objetivo, debemos consultar 
en distintas 
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 Para ello, Manterola y Otzen (2014), señalan, que se requiere seguir una me-
todología científica; definiendo y delimitando de forma precisa el problema, para 
poder plantear una pregunta de investigación contestable; aplicando posterior-
mente una estrategia de búsqueda en una fuente de información apropiada; para 
finalmente, analizar la información de forma crítica y resumir la evidencia encon-
trada (como se puede observar en la figura 2). 

fIgura 2
dIagrama del proceso del análIsIs crítIco de un artículo cIentífIco 

 

1. Identificación 
de problema

2. Pregunta de 
primera línea

3. Busqueda de 
la mejor 
evidencia 
disponible

4. Valoración 
crítica de la 
evidencia 
disponible

5. Aplicación a la 
práctica

Fuente: Modificado de Manterola y Otzen, 2014 

IdentIfIcacIón del problema

Dado que la Práctica Basada en la Evidencia debe darse en el proceso cotidiano del 
ejercicio de la psicología, implica detenerse y aproximarse a la práctica reflexiva, 
es decir, en lugar de sólo actuar rutinariamente y evaluar e intervenir psicológi-
camente como se acostumbra, se sugiere hacer una pausa para indagar si se cuenta 
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con claridad de la evidencia reciente de la forma de proceder en esa situación o 
problemática. 

pregunta de prImera línea

Luego, a partir de definir las particularidades del caso, se procede a generar una 
pregunta estructurada, la PBE describe dos tipos de preguntas, las básicas y las de 
primera línea. Respecto a las básicas, son aquellas que sus respuestas se localizan 
en libros de texto, artículos de revisión, reportes informativos y su respuesta rara 
vez es contradictoria, ayudan a la toma de decisiones específica y se plantean 
con «cómo», «qué», «por qué», «cuándo», «con qué frecuencia», entre otros. En 
cambio, las preguntas de primera línea o estructuradas se plantean porque su 
respuesta no es específica ni está definida y nos ayudan a resolver una proble-
mática en particular para avanzar en la toma de decisiones, objetivo final de la 
PBE. Las preguntas de primera línea tienen cuatro elementos, que se resumen 
en el acrónimo PICO.

P… Paciente, población o problema
I… Intervención
C… Comparación (si procede)
O… Outcome, resultado o desenlace  

El siguiente ejemplo está basado en la revisión de Kunzler et al. (2020), en la que se 
planteó que los estudiantados del área de ciencias de la salud tienen una gran carga de 
trabajo académico y están expuestos al sufrimiento humano. Lo que puede afectar de 
manera negativa a su salud física y mental, se ha sugerido que las intervenciones de 
resiliencia pueden ayudar a los estudiantes a afrontar el estrés y a protegerlos frente a 
las consecuencias negativas sobre su salud física y mental. Para este caso, la pregunta 
estructurada consideraría los siguientes elementos:

P: ¿en adultos jóvenes de 19 a 24 años de edad, estudiantes, profesionales sani-
tarios, 

I: la promoción de la resiliencia
C: en comparación con el cuidado usual 
O: disminuye el estrés?
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Al respecto, en la P se detalló con claridad la población a la que deseamos estudiar, 
tampoco se acoto a una sola edad, porque los resultados al hacer una búsqueda 
en bases de datos serían muy pocos, en cambio si la población es poco específica 
(por ejemplo: profesionales sanitarios) encontraríamos demasiada literatura, lo que 
complicaría la selección y posterior lectura crítica.   

Respecto a la I, se sugiere colocar la variable independiente, o aquella condi-
ción fuera de lo habitual. Mientras que en C se describe la menciona el placebo o 
una práctica estándar o ya conocida. 

Finalmente, en la O se describe lo esperado, el resultado debe ser relevante y 
de valor real para los usuarios o pacientes.

búsqueda de la mejor evIdencIa dIsponIble

La herramienta actual de mayor utilidad para la obtención de información es la bús-
queda en internet. Para realizar la búsqueda, debemos seleccionar algunas fuentes de 
información, la elección dependerá de si queremos información muy reciente, o en 
algún idioma en particular o algún diseño del estudio específico, pero es muy im-
portante el cuidado de evaluar la información recuperada, ya que cualquier persona 
u organización puede publicar en la red.

Existen diversas herramientas como las bibliotecas digitales y las bases de da-
tos electrónicas que facilitan la aplicación de la Práctica Basada en la Evidencia, 
de hecho, para este fin, resulta de gran apoyo la Cienciometría que consiste en 
emplear métodos, herramientas y técnicas cuantitativas basados en el análisis de la 
información y producción científica, sobre todo de los artículos académicos para 
analizar, evaluar y visualizar la información para obtener proporciones, tendencias, 
patrones, relaciones e indicadores (Álvarez & Michán, 2018).  

En primer lugar, seleccionamos la base de datos más adecuada para la consulta 
a realizar, puede ser Google Schoolar, PsycInfo, Elsevier, PubMed y otros meta-
buscadores como OVID, EBSCO o PROQUEST. 

Deben diferenciarse estudios primarios u originales de los estudios secunda-
rios. Los primarios, son directamente los trabajos experimentales, mientras que 
los secundarios, integradores o de síntesis como su nombre lo indica, presentan 
resultados a través de la combinación y el análisis de datos de diferentes estudios 
realizados sobre temas de investigación simulares. Por ejemplo, las revisiones siste-
máticas (estudios secundarios) sintetizan las evidencias disponibles para responder 
a una pregunta clínica a partir de los resultados de estudios primarios.  
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Una fuente muy importante para la PBE es la biblioteca Cochrane, que pro-
duce y recopila revisiones sistemáticas para la atención de la salud (www.cochrane.
org). Las revisiones sistemáticas y los metaanálísis son estudios que en psicología 
pocas veces se utilizan, ya sea para que se elaboren o se consulten, sin embargo, han 
adquirido considerable relevancia y cada vez son más comunes en revistas con alto 
prestigio, ya que sintetizan las evidencias disponibles pues implican un proceso de 
investigación científicamente basado que depende del rigor y la transparencia de 
cada una de las decisiones tomadas durante su elaboración (Badenes-Rivera et al., 
2017).

Las revisiones sistemáticas pueden ser cualitativas o cuantitativas/metaanáli-
sis, las cualitativas o revisiones sistemáticas sin metaanálisis presentan la eviden-
cia en forma «descriptiva» y sin análisis estadístico, por otro lado, los metaanálisis 
o revisiones sistemáticas cuantitativas, además de presentar la evidencia de forma 
descriptiva, emplean técnicas estadísticas para combinar «numéricamente» los re-
sultados frente a un estimador puntual.  

Existen además las revisiones narrativas que cuentan con el menor nivel de 
evidencia por el elevado riesgo de sesgo, por su subjetividad ya que, consisten en 
la revisión por «expertos en un tema» y los autores no declaran los métodos que 
utilizaron para obtener y seleccionar la información. A pesar de ello, resultan útiles 
para abordar aspectos generales de un tema (Aguilera, 2014).    

En segundo lugar, se deben seleccionar los conceptos de búsqueda que re-
presenten de forma precisa el tema de interés, deben expresarse con todas sus po-
sibles variables, evitando los términos innecesarios, un recurso útil es el tesauro 
multilingüe DeCS/MeSH– Descriptores en Ciencias de la Salud/Medical Subject 
Headings (Decs) (vínculo: https://decs.bvsalud.org/es/) creado por el Centro Lati-
noamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 

Por ejemplo, al introducir el término «resiliencia» en el tesauro, se encuentra 
que el descriptor indexado en el idioma español es «resiliencia psicológica», ade-
más podemos encontrar términos alternativos como «adaptación a la adversidad» 
y «adaptación psicológica a la adversidad» así como el concepto en otros idiomas, 
esto es valioso porque podremos identificar artículos útiles de forma precisa al rea-
liza nuestra búsqueda (figura 3). 

La nota de alcance nos indica la definición del concepto, esto para asegurarnos 
que el término que obtuvimos coincide con el de búsqueda.

http://www.cochrane.org
http://www.cochrane.org
https://decs.bvsalud.org/es/
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fIgura 3
los resultados de Búsqueda en decs del térMino «resiliencia»

Nota. Imagen recuperada de la biblioteca virtual en salud, 2023, (https://decs.bvsalud.org/es/ths/
resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica)

Si exploramos en la pestaña de Estructura jerárquica encontraremos términos más 
amplios o más específicos o todos los términos que pertenezcan a una misma es-
tructura jerárquica. En el caso de la resiliencia psicológica, encontramos que per-
tenece a la jerarquía de fenómenos psicológicos, sin derivar otros conceptos del 
mismo (figura 4).

https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
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fIgura 4
estructura jerárquica decs del térMino «resiliencia Psicológica»

Nota. Imagen recuperada de la biblioteca virtual en salud, 2023, (https://decs.bvsalud.org/es/ths/
resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica)

Finalmente, la sección de conceptos sugiere el término preferido, en este caso, entre 
el término que se buscó inicialmente «resiliencia», el descriptor en español obtenido 
en el tesauro «resiliencia psicológica» y los términos alternativos «adaptación a la ad-
versidad» y «adaptación psicológica a la adversidad», el concepto preferido para una 
búsqueda precisa de ese tema es el de «resiliencia psicológica» (figura 5).

https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
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fIgura 5
concePto Preferido en decs del térMino «resiliencia Psicológica»

Nota. Imagen recuperada de la biblioteca virtual en salud, 2023, (https://decs.bvsalud.org/es/ths/
resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica)

En tercer lugar, debemos afinar la estrategia de búsqueda: identificar criterios de in-
clusión y exclusión, por ejemplo, señalar que deseamos artículos con máximo 5 años 
de publicación (inclusión) o especificar que no deseamos artículos que relacionen 
la resiliencia y el envejecimiento (exclusión), también podemos utilizar operadores 
booleanos (AND, NOT, OR) y generar secuencias de búsqueda (con al menos dos 
conectores). Por ejemplo ((resiliencia psicológica AND estudiantes del área de la 
salud)). 

Finalmente, al realizar la búsqueda en las bases de datos, es necesario que los 
materiales identificados para lectura, sean viables de revisar, por ejemplo, si tras 
una búsqueda identificamos 130 artículos, eso significa que es necesario agregar 
límites de búsqueda o filtros hasta conseguir un número de artículos que tengan 
relación directa con la pregunta inicial y que sean de utilidad para nuestra pregunta 
estructurada. 

Iv. valoracIón crítIca de la evIdencIa dIsponIble

Los conocimientos metodológicos y una lectura crítica a los documentos encontra-
dos tras nuestra estrategia de búsqueda, ayudarán a que se pueda valorar la calidad 
metodológica de un estudio pues se evalúa que tanto esa investigación se ha diseñado 
e implementado protegiéndose de las amenazas contra la validez interna y externa de 

https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53271&filter=ths_termall&q=resiliencia%20psicologica
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los resultados (Botella y Sánchez-Meca, 2015), considerando su impacto y aplicabi-
lidad o utilidad en nuestra práctica. Por lo tanto, la valoración crítica de la evidencia 
requiere conocimientos sobre metodología (análisis de datos y diseño de investiga-
ción). A continuación, se describen algunos conceptos clave para valorar la evidencia 
basada en la descripción de Manterola y Otzen (2014):

a) la validez interna se refiere, que el método y el diseño empleado en el estudio ga-
rantice datos lo más cercano a lo real y que no sean sesgados. Para ello se requiere una 
pregunta u objetivo claramente definido, contar con procesos de asignación aleatoria y 
que exista similitud de las características de los grupos de estudio, que cuando existan 
grupos de comparación, sólo difieran en la intervención y tengan el mismo tratamien-
to y que se dé seguimiento a la muestra de estudio.
b) la validez externa o aplicabilidad, hace referencia a que tan útil puede ser el artículo 
en nuestra práctica y en nuestro contexto. Al considerar el grado de similitud de los 
usuarios, de la intervención realizada, la consideración de las preferencias de los pa-
cientes. 

c) el efecto del artículo se relaciona con el tamaño del efecto, cabe aclarar que no 
es «el valor p» y se consideran dos aspectos, por un lado, 1) se valora la magnitud del 
efecto que se mide a través de la razón de probabilidades, el número necesario a tratar, 
el número necesario a dañar, el cálculo del riesgo relativo y la reducción absoluta de 
riesgo, etc., (cuando se trata de variables dicotómicas), y a través de la diferencia de 
medias o de medianas (cuando se trata de variables continuas), así, cuanto más grande 
es el tamaño del efecto, más grande es la diferencia entre los grupos o relación entre 
las variables y por tanto más grande se ha considerado que es la importancia clínica de 
los resultados y 2) para determinar la precisión con la que se entregan los resultados, 
se utiliza la determinación de los intervalos de confianza del 95%, que corresponde al 
rango de valores (calculado en una muestra), en el cual se encuentra el verdadero valor 
del parámetro con una probabilidad que se denomina nivel de confianza.

El sesgo de publicación es una de las mayores amenazas a la validez de los estudios 
de meta-análisis, es producido cuando los estudios publicados no representan a todos 
los estudios realizados, de manera que hace referencia a la publicación selectiva de 
estudios que informan resultados positivos o estadísticamente significativos y dejan 
de hacerlo con aquellas investigaciones que muestran resultados no estadísticamente 
significativos (Jin & Kang, 2018). Y, debido a que los metaanálisis se realizan con es-



53

tudios publicados que generalmente reportan resultados estadísticamente significati-
vos, el tamaño del efecto medio podría ser sobre estimado provocando una distorsión 
en la importancia de los fenómenos de estudio (Gómez Restrepo, 2008).  

El procedimiento más simple para evaluar el sesgo de publicación es el grá-
fico de embudo o funnel plot, este, muestra la heterogeneidad entre los tamaños 
del efecto de los estudios primarios y es una representación gráfica que se utili-
za frecuentemente como un método de detección de sesgo de publicación en las 
Ciencias de la Salud (Sterne, Gavaghan & Egger, 2005). Para descartar el sesgo, la 
imagen debe ser simétrica en el eje vertical (figura 6).

fIgura 6
gráfIco de embudo: tamaño del efecto en el eje x y el tamaño de la muestra en el eje y 

Nota. Lado (A) Funnel plot sin sesgo de publicación, lado (B) gráfico en embudo con sesgo de 
publicación, no hay asimetría en la línea media vertical. Extraído de Jin & Kang, 2018

El diagrama de efectos o forest plot es una especie de bosque, donde los árboles serían 
los estudios primarios del meta-análisis y donde se presentan estimaciones de tamaño 
de efecto medio. El gráfico representa el tamaño del efecto medio y su intervalo de 
confianza junto con los tamaños del efecto e intervalos de confianza de los estudios 
primarios, los cuales son representados con un cuadro dentro de un segmento que 
representa los extremos de su intervalo de confianza. Si estos intervalos de segmento 
no atraviesan el valor nulo de la variable de resultados, este será estadísticamente sig-
nificativo. El resultado global se representa con un diamante cuyo centro indica su 
estimación puntual y su amplitud los márgenes de su intervalo de confianza (Molina, 
2019) (figura 7).
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fIgura 7
rePresentación de los eleMentos de un forest Plot. extraído de Molina, 2019

Nota. Extraido de Molina, 2019

Una herramienta útil para evaluar la calidad metodológica de los estudios meta-ana-
líticos son las listas de comprobación o checklist, que contienen oraciones referidas 
a aspectos de calidad metodológica, con opciones de respuesta. Existen listas de ve-
rificación para estudios primarios (CONSORT) (Consolidated Standards of Repor-
ting Trials) y para estudios meta-analíticos) (AMSTAR) (A Measurement Tool for 
Assessment of Multiple Systematic Reviews), (PRISMA-NMA) (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), por citar algunas. Estas listas de 
verificación son útiles para los profesionales de la psicología al momento de valorar 
la calidad de la evidencia de la investigación sobre la efectividad de los tratamientos 
(Spring, 2007).

aplIcacIón a la práctIca

En este paso llevamos a cabo la acción que decidimos. Es en este paso donde la toma 
de decisiones además de la selección de la mejor evidencia disponible debe estar res-
paldada por las preferencias de los pacientes o usuarios, se recomienda compartir las 
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decisiones que se tomen con los usuarios y escuchar el punto de vista de los mismos, 
esto con la finalidad de legitimar las acciones (Montori et al., 2016), esto sin olvidar 
que la decisión debe ser aplicable al contexto en dónde pretendemos aplicarla. Por 
supuesto que, la experiencia del profesional resulta indispensable para la efectividad 
y eficacia de la acción.

conclusIón

La Práctica Basada en la Evidencia no sólo hace referencia a lo cuantitativo; las de-
finiciones modernas, consideran el contexto, las características y preferencias de los 
pacientes y la experiencia profesional (Montori et al., 2016). Si bien, el conocimiento 
científico y la práctica basada en evidencia deben predominar en el ámbito profesio-
nal, en la experiencia, en el sentido común, la prudencia y el humanismo, pues supo-
nen un conocimiento valioso e irremplazable en la práctica psicológica profesional. 
De forma que no es que uno sea superior a otro, sino que deben complementarse y 
debemos hacer uso de los recursos tecnológicos con los que actualmente contamos.

Los psicólogos debemos incrementar nuestras habilidades informáticas, nues-
tros conocimientos metodológicos y tomar decisiones basada en la evidencia no 
sólo en nuestra experiencia como hasta hace unos años se hacía. Aunque es verdad 
que, la TBE aún tiene importantes desafíos se observa un esfuerzo notable por con-
tribuir a la mejora de la psicología como disciplina científica.
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CAPÍTULO 2
EXPERIENCIAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

APARTADO 3
ABORDAJE DEL DUELO POSTPANDÉMICO 

DESDE UN ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL

[Addressing post-pandemic grieving from a cognitive behavioral approach]

Alicia Hernández Montaño
Universidad Autónoma de Coahuila

resumen

El duelo es un proceso normativo y universal por el cual atravesamos los seres 
humanos ante la pérdida de un ser querido. Es una experiencia que nos enfrenta 

a una serie de emociones intensas como la tristeza profunda, la soledad, el miedo y la 
ira, entre otras. Nuestras vidas se ven trastocadas al tener que replantearnos nuestros 
propios referentes, valores y proyectos, es un proceso donde el apoyo social y los ritos 
funerarios juegan un papel fundamental para mantener el curso saludable de dicho 
proceso. 

Sin embargo, la pandemia de coronavirus COVID-19, decretada como emer-
gencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), afectó a 
la mayoría de los países impactando en sus altos índices de decesos. México, para 
finales de marzo de 2023 registraba un número de personas fallecidas por CO-
VID-19 de 333 mil 443, elevando su tasa de mortalidad (Gobierno de México, 
2023), esto sugiere el evidente incremento de las pérdidas de tipo imprevistas y, 
en consecuencia, mayores vivencias de duelo bajo condiciones muy diferentes a lo 
que estábamos acostumbrados. 

Justamente, es del interés del presente apartado, particularmente, el efecto en 
los procesos de duelo y su relación con la salud mental de los dolientes. 

Palabras clave: duelo postpandémico, enfoque cognitivo conductual, COVID-19.
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abstract

Grieving is a normative and universal process through which human beings go 
through in the face of the loss of a loved one. It is an experience that confronts us 
with a series of intense emotions such as deep sadness, loneliness, fear and anger, 
among others. Our lives are disrupted by having to rethink our own references, 
values and projects; it is a process where social support and funeral rites play a fun-
damental role in maintaining the healthy course of this process. 

But the pandemic of coronavirus COVID-19, decreed as a sanitary emer-
gency by the World Health Organization (WHO, 2020), affected most of the 
countries, impacting their high death rates. Mexico, by the end of March 2023, 
registered 333,443 deaths due to COVID-19, increasing its death rate (Govern-
ment of Mexico, 2023), which suggests the evident increase of unexpected losses 
and consequently, greater grieving experiences under very different conditions to 
what we were used to. 

Keywords: post pandemic grieving, cognitive behavioral approach, COVID 19.

IntroduccIón

El duelo es un proceso normativo y universal por el cual atravesamos los seres huma-
nos ante la pérdida de un ser querido. Es una experiencia que nos enfrenta a una serie 
de emociones intensas como la tristeza profunda, la soledad, el miedo y la ira, entre 
otras. Nuestras vidas se ven trastocadas al tener que replantearnos nuestros propios 
referentes, valores y proyectos, es un proceso donde el apoyo social y los ritos funera-
rios juegan un papel fundamental para mantener el curso saludable de dicho proceso. 

Sin embargo, la pandemia de coronavirus COVID-19, decretada como emer-
gencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), afectó a 
la mayoría de los países impactando en sus altos índices de decesos. México, para 
finales de marzo de 2023 registraba un número de personas fallecidas por CO-
VID-19 de 333 mil 443, elevando su tasa de mortalidad (Gobierno de México, 
2023), esto sugiere el evidente incremento de las pérdidas de tipo imprevistas y, 
en consecuencia, mayores vivencias de duelo bajo condiciones muy diferentes a lo 
que estábamos acostumbrados. 

El 23 de marzo del 2020 la Secretaría de Salud implementó la Jornada Nacional 
de Sana Distancia en todo el territorio de México, lo que condujo entre otras cosas 
a evitar la realización de rituales fúnebres que conllevaran a reuniones de perso-
nas, un escenario totalmente atípico. Los dolientes se tuvieron que enfrentar a la 
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frustración de no poder despedirse de su ser querido y la impotencia de no poder 
acompañarlos en el proceso de la enfermedad. Todo esto llevo a vivir duelos en 
soledad, es decir, sin el apoyo social que representa esa posibilidad de reconocer 
la realidad de la muerte, la expresión de emociones, compartir el dolor y recibir 
muestras de apoyo y solidaridad, incrementando la posibilidad de desarrollar un 
duelo complicado (Larrota-Castillo et al., 2020). 

Justamente, este fenómeno de fallecimientos en condiciones fuera de los pro-
tocolos y costumbres hasta el momento conocidos, es del interés del presente capí-
tulo, particularmente, el impacto en los procesos de duelo y su relación con la salud 
mental de los dolientes. 

duelo

El duelo por muerte es un fenómeno universal que se manifiesta de manera diferente 
entre las culturas (Tizón, 2013). Históricamente han surgido definiciones desde las 
diferentes disciplinas, la filosofía, la teología, la sociología, la psicología, etc. 

Desde la psicología, Neimeyer (2019) define el duelo como una reconstruc-
ción de significados y destaca lo particular y activo en dicho proceso. Señala que 
su elaboración está determinada no sólo por las emociones, sino también por el 
contexto relacional y los significados únicos del doliente, los que tienen que ser 
reconstruidos después de la pérdida. Por otro lado, Peña (2018), destaca su carácter 
psicosocial, que supone un período de aflicción por la pérdida de un ser querido, 
en el que influyen e interactúan una variedad de factores personales, situacionales, 
relacionales y culturales. Con una visión más integradora, Cruz et al. (2017) enfati-
zan en una experiencia multidimensional que afecta no sólo lo biológico y lo emo-
cional, sino que también trastoca las acciones privadas (cogniciones, emociones, 
creencias, etc.) y públicas presentes en contextos específicos que están mediados 
por antecedentes históricos personales.

Es importante señalar que el duelo no se considera un trastorno psíquico, ni 
menos una patología o enfermedad, sino que es un proceso natural que supone la 
adaptación activa a la nueva realidad, como destaca Tizón (2013), puede conside-
rarse una experiencia humana, cuyos resultados no tienen por qué ser negativos, 
y sí devenir en una experiencia de cambio y crecimiento personal, individual o 
colectivo.

Autores como Bowlby (1980) y Parkes y Weiss (1983), hablan de cuatro fases 
del proceso de duelo:
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a) Shock, embotamiento e incredulidad: Posterior al evento de fallecimiento 
de una persona cercana aparece un estrés que se genera de inmediato cuya 
duración puede oscilar desde las primeras horas del fallecimiento a una se-
mana. En esta etapa el doliente no tiene conciencia todavía de la muerte, 
aun cuando pueda aparentar su aceptación de la pérdida.

b)	 Anhelo y búsqueda de la figura pérdida: A esta fase también se le cono-
ce como confrontación, en la que se experimentan emociones de mayor 
intensidad, pero aún no existe una                 asimilación de la pérdida ni 
aceptación de la idea de esta. Algunas de sus características son llanto sin 
control, cólera e ira, frustración por la búsqueda desesperada sin resultado. 
Puede presentarse el autorreproche, la carencia y la pérdida de seguridad, así 
como sintomatología de somatizaciones, pensamientos obsesivos, ataques 
de pánico y otros.

c)	 Desorganización y desesperación: Supone la terminación de los ritos de 
despedida, esto genera un sentimiento de desesperación al tener certeza 
el doliente que su ser querido no regresará a la vida. Es común encon-
trar sintomatología equivalente a la depresiva, caracterizada por pérdida 
de peso, la capacidad de concentración y memoria disminuida, tristeza 
y anhedonia, todo lo que se acompaña de desmotivación por su vida, 
incluso, en algunos dolientes pudiera apreciarse una tendencia al aban-
dono personal con desorganización en sus estilos de vida sin respuesta 
efectiva. Cabe agregar la carencia de ira, culpabilidad e irritabilidad, 
así como otras afectaciones más físicas como la presencia de insomnio, 
cefaleas, ansiedad, tensión y fatiga.

d)	 Reorganización y recuperación: ocurre la aceptación de la pérdida con ca-
rácter permanente con renuncia a toda fe de recuperación del ser amado y es 
capaz de rememorar al fallecido con la tristeza esperada y otras emociones. 
Así, la resolución antes referida le permite al doliente la recuperación del 
sentido de sí mismo, con la correspondiente reorganización de su vida, lo 
que resulta en la reconstrucción del mundo con recuperación de la fe en el 
futuro y cuyo resultado es la reducción de la sintomatología mental y somá-
tica de la etapa precedente.

Sin embargo, existen una serie de factores que pueden afectar el curso del proceso, 
incrementando su intensidad y duración, e interfiriendo en el funcionamiento ge-
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neral de las personas.  Este tipo de duelo que no sigue el curso esperado se le suele 
denominar duelo complicado (DC).

del duelo sano al complIcado 
Desde el aspecto clínico, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales en su quinta edición (DSM-5) incluye el duelo no complicado dentro del 
capítulo Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, utilizando el códi-
go V62.82. Describe el duelo como una reacción normal ante la muerte de un ser 
querido, una respuesta ante la pérdida. Pueden presentarse síntomas característicos 
de un episodio de depresión mayor, tales como sentimientos de tristeza, insomnio, 
falta de apetito y pérdida de peso. Sin embargo, éste no está indicado a menos que 
los síntomas se mantengan dos meses después de la pérdida (Asociación Americana 
de Psiquiatría [APA], 2014).

De igual manera, en el mismo manual clínico se incluye una categoría diag-
nóstica clasificada como trastorno de duelo complejo persistente (TDCP) con el 
código 309.89 (F43.8). Como su nombre lo dice este se refiere a una respuesta 
normal del duelo, pero de manera persiste y profunda. Los síntomas se extienden a 
12 meses después de la muerte de un ser querido, y se caracteriza por un dolor in-
tenso emocional (tristeza, culpa, ira, sentimientos de soledad, anhelo, aturdimiento, 
incapacidad para sentir emociones positivas), que provoca una afectación en las 
diferentes esferas de la vida del individuo. Para distinguirlo de la sintomatología 
asociada a los trastornos del estado de ánimo, como el episodio de depresión mayor, 
hay que tomar en cuenta que, en el duelo, los síntomas se relacionan con la persona 
fallecida y los pensamientos o recuerdos se centran en el difunto (Alonso-Llácer et 
al., 2021). Levy (2022) sugiere regresar a los conceptos de duelo y melancolía pro-
puestos por Freud, quien de manera aclaratoria señala que esta última gira en torno 
al delirio de indignidad y al empobrecimiento del yo, es decir, está más asociado 
con la autoestima del doliente que de la misma perdida.  

Existen varios factores de riesgo que pueden llevar al desarrollo de un TDCP, 
como pueden ser algunas variables situacionales, tal como, la manera en qué suce-
dió la muerte, ya sea de forma natural o de manera repentina, derivada de un acci-
dente, de una enfermedad, por homicidio o suicidio (Bertuccio y Runion, 2020). 
También se observa una influencia de variables individuales del doliente como la 
edad y género, los recursos y procesos psicológicos, tipos  de afrontamiento, salud 
previa, religiosidad, escasez de aficiones o intereses, pérdida temprana de     los 
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padres, duelos anteriores no resueltos y las reacciones emocionales de rabia, amar-
gura y culpabilidad muy intensas (Stroebe y Schut, 2001), así como las variables 
interpersonales como el tipo de vínculo, la dependencia afectiva y la calidad de la 
unión (Barreto et al., 2012). 

IntervencIón clínIca en el trastorno de duelo complIcado persIstente 
Son varias las intervenciones clínicas que reportan su trabajo en el acompañamiento 
de los procesos de duelo. Desde aquellas que centran su atención en la psicoeduca-
ción para facilitar la evolución del duelo sano como medida preventiva (Domínguez 
et al., 2018; Calviño et al., 2017), hasta las intervenciones enfocadas a la reducción 
de síntomas más relacionados con el TDCP, en este rubro se agrupan las terapias de 
corte cognitivo conductual (TCC) (Concepción, 2021; Julián Fabila y Hernández 
Montaño,2022; Pinto, 2018). 

En este sentido, la TCC se encarga del estudio de la relación que existe entre 
el ambiente y el comportamiento de un individuo. Este abordaje es la unión de 
los enfoques cognitivo y conductual, y se caracteriza por ser un proceso activo, 
directivo, bien estructurado y de tiempo limitado que trata con diversas altera-
ciones psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, el estrés, fobias, entre otras 
(Beck, 1976). Su supuesto teórico está basado en que la conducta de la persona está 
modulada en gran porcentaje por su capacidad de concebir al mundo. Algunos 
elementos importantes dentro de este enfoque son las creencias desadaptativas que 
conllevan a que la persona adopte conductas disfuncionales (Fernández, 1997). 

Encontramos en la literatura que las intervenciones TCC en los casos con 
diagnóstico TDCP sugieren la combinación de técnicas cognitivas y conductua-
les, siendo las más efectivas  la psicoeducación, la reestructuración cognitiva y la 
resolución de problemas, pues permite al paciente saber que el duelo es un proceso 
normativo de la vida, modificar sus creencias cognitivas asociadas a la evitación y 
habilitarlos a desempeñar las actividades y roles que conlleva la ausencia de su ser 
querido (Boelen et al., 2010; Rosner et al., 2011) y más allá, les ayuda a resignificar 
la muerte del ser querido, empujándolos a desarrollar nuevos proyectos de vida 
(Carmona, 2009).

Cabe señalar, que cuando se trabaja el componente emocional en las primeras 
sesiones a través de técnicas psicoeducación y de expresión de las emociones, esto 
puede favorecer el curso de la intervención, es decir, el paciente se encuentra con 
mayor conciencia de la pérdida (Boelen, 2010; Julián y Hernández, 2022).
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Worden (2013) propuso cuatro tareas del duelo, bajo la premisa que el proceso 
tiene un carácter activo, es decir, requiere de la voluntad del doliente para avanzar 
en su proceso:

a) Aceptar la realidad ante la pérdida. Para el logro de la aceptación se requiere 
de un período    en el que se entienda y se asimile este evento tanto intelec-
tualmente como de manera emocional. Transcurrido el deceso del ser ama-
do se presenta un sentimiento de que la pérdida no ha sido real, por ello, la 
primera tarea consistirá en afrontar con racionalidad y certeza que la muerte 
de su ser amado es real e irreversible.  

b) Experimentar dolor emocional: Consiste no únicamente en sentir dolor y 
poder expresarlo.  El no vivenciar esta segunda tarea pudiera provocar con-
ductas nocivas como el consumo de alcohol, drogas y a otras. Puede ser fre-
cuente también el abusar de psicofármacos a de modo de combatir ansiedad 
del doliente.

c) Adaptarse al ambiente en el que el fallecido no está presente: Se necesitan 
estilos de afrontamientos que permitan la generación de respuestas adaptati-
vas ante la situación de pérdida. Se precisa de «resolver el problema» (abor-
dando las dificultades directamente).

d) Invertir la energía emotiva en otras personas o relaciones: Es importante 
considerar el duelo como proceso de transformación y cambio, ocurrido 
tras la muerte y el cese de la vida, pero este fin no supone la terminación de 
la relación, ni supone olvidar al ser amado, más bien constituyen indicativos 
de recuperación del doliente, como la capacidad de establecer nuevas rela-
ciones y aceptar los retos de la vida. 

Bajo este orden de ideas el propósito de este estudio es presentar el abordaje clínico 
desde el enfoque cognitivo conductual de un doliente con trastorno de duelo com-
plejo persistente para la disminución de sus principales síntomas clínicos. A través 
de un diseño que contemple la facilitación de expresiones emocionales, la reestruc-
turación cognitiva y estrategias enfocadas a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
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método

Consideraciones éticas
Al inicio del tratamiento se le comunicó de manera verbal y escrita al consultante el 
objetivo del estudio, las consideraciones éticas y se solicitó su consentimiento infor-
mado y autorización para la publicación con fines académicos, se prosiguió a la firma 
de los documentos correspondientes y la metodología de trabajo guardando absoluta 
confidencialidad y anonimato, lo anterior apegados al Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación para la Salud (2011).

Diseño
La intervención clínica fue diseñada bajo el paradigma de investigación de estudio de 
caso con metodología ABA con enfoque mixto. En la primera fase conocida como 
baseline se establece la línea base del comportamiento de la persona, es decir se iden-
tifican la sintomatología clínica y estrategias de afrontamiento. La segunda fase es 
dedicada a la intervención, en la cual se registran los datos para evaluar la efectividad 
de la técnica de modificación de conducta o cognición previamente determinada. 
Por último, en la fase post-intervención se registra el comportamiento de la persona 
una vez más. La comparación de las fases A y B ofrece evidencia empírica y sirve 
para determinar si la intervención fue efectiva y los objetivos fueron alcanzados (Ato 
et al., 2013; Kazdin, 2011).

Identificación del paciente
El participante del estudio es un varón de 46 años, de nivel socioeconómico medio 
bajo, con estudios hasta el nivel bachillerato y de ocupación operario de maquinaria 
en una empresa manufacturera en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.  Enviudo 
hace un año y se encuentra al cuidado de tres hijas de 13,11 y 9 años de edad. Se 
identificaron factores de riesgo que favorecen el duelo complicado (ver tabla 1). 

tabla 1
factores que dIfIcultan el duelo del dolIente

Factores individuales 
de vulnerabilidad

Estrategias evitadoras ante situaciones estresantes de la vida cotidiana.
Relación de apego fuerte con la esposa, fuente principal de su autoestima 
y afecto.
Falta de habilidad para identificar y expresar emociones. 
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Características del 
evento de la perdida

Muerte bajo condiciones atípicas (un virus desconocido).
Sin posibilidad de acompañamiento y despedida presencial.
Sin cuerpo.
Ausencia de ritos funerarios.

Factores circunstancia-
les o ambientales del 
doliente

Altos niveles de desorganización (se queda a cargo del cuidado de las hijas 
y la organización de la casa, actividades de las que no se hacía cargo antes 
del fallecimiento de la esposa).
Escasa red de apoyo.

motIvo de consulta 
El paciente es derivado por recomendación del personal de recursos humanos de su 
empresa, debido a su ausentismo laboral. El consultante confirma que no ha podido 
superar la muerte de su esposa, quien falleció de COVID-19 en septiembre del 2020. 
Sus principales síntomas son llanto frecuente sin aparente motivo, tristeza profunda, 
periodos de enojo y aislamiento.

HIstorIa del problema 
En septiembre del 2020 muere por COVID-19 la esposa del doliente, tenía 45 años 
de edad y se contagió del virus en su trabajo, sus síntomas se agravaron al punto de 
que tuvo que ser hospitalizada permaneciendo 15 días hasta su fallecimiento. Duran-
te este tiempo el consultante no tuvo ningún tipo de contacto con su esposa, ningún 
profesional de la salud se acercó para explicarle lo que estaba sucediendo y el posible 
desenlace. Bajo las circunstancias de pandemia no hubo entrega de cuerpo sólo de 
cenizas y tampoco se realizaron ritos funerarios. El paciente comenta que la vida 
continuó como si nada, siguió asistiendo a su trabajo y realizando su rutina normal. 

A la fecha, comenta que no puede dejar de dolerle la muerte de su pareja, es 
frecuente que se encierra en su cuarto a llorar, siente una profunda tristeza y en 
las últimas dos semanas se ha ausentado del trabajo porque se siente cansado y 
desmotivado.

La relación con sus hijas se ha distanciado, le preocupa no estar al pendiente 
de ellas, pero comenta que se siente demasiado cansado para reactivar la conviven-
cia con ellas. Tampoco asiste a reuniones de trabajo y familiares, pues son activi-
dades que siempre realizaba en compañía de su pareja y ahora no soporta estar en 
esos lugares sin ella.

Al no tener interés en otras actividades prefiere llegar a casa y encerrarse en su 
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cuarto. Cabe señalar que antes del fallecimiento de la esposa tampoco tenía pro-
yectos o intereses individuales.

análIsIs funcIonal de la conducta

En la Fase A se realizó la evaluación a través de la entrevista y aplicación de pruebas 
clínicas con la intensión de realizar el análisis funcional (ver tabla 2). El objetivo fue 
realizar un encadenamiento de respuestas e hipótesis sobre la función de las conduc-
tas desadaptativas. Se observa que la sintomatología del consultante se activaba frente 
a recuerdos de su pareja, ver artículos personales en la casa, fotografías e invitaciones 
a reuniones familiares. Las respuestas derivadas ante este tipo de situaciones aparecen 
de manera cognitiva a través de demandas como «esto no debería haber sucedido» 
«no puedo vivir sin ella» «debí de haber hecho más por ella en vida» «ella no murió, 
va aparecer en cualquier momento» (creencia reforzada al no tener un cuerpo para 
verificar su identidad). Lo que desencadena a nivel emocional una respuesta de tris-
teza profunda, enojo y culpa. A nivel fisiológico existe tensión muscular. A nivel 
conductual hay llanto, evita las reuniones familiares y sociales, fuera del ambiente 
laboral prefiere estar encerrado en su habitación y acostado, cuando se siente muy 
agotado deja de asistir al trabajo, se mantiene alejado emocionalmente de sus hijas y 
de las tareas domésticas.

tabla 2
análIsIs funcIonal 

Antecedentes Remotos Muerte bajo condiciones atípicas (un virus desconocido).
Sin posibilidad de acompañamiento y despedida presencial.
Sin cuerpo.
Ausencia de ritos funerarios.

Próximos Recuerdos de la pareja
Ver artículos personales y fotografías de la fallecida
Asistir a reuniones familiares sin su pareja. 

Respuestas Cognitivas Creencias desadaptativas: «esto no debería haber sucedido» «no 
puedo vivir sin ella» «debí de haber hecho más por ella en vida» 
«ella no murió, va aparecer en cualquier momento»

Emocionales Tristeza profunda, enojo y culpa

Fisiológicas Tensión muscular 
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Motoras Llanto
Evitar reuniones familiares y sociales 
Mantenerse encerrado y acostado
Dejar de asistir al trabajo
Alejarse emocionalmente de sus hijas (no convive, ni conversa 
con ellas) 
No realizar actividades domesticas 

Consecuencias Corto plazo Modular sus emociones incomodas
Conflictos laborales
Descuido de las hijas

Largo plazo Depresión mayor
Pérdida del trabajo
Problemas económicos
Problemas relacionados con la crianza

evaluacIón InIcIal

Para el proceso de evaluación se consideraron las siguientes técnicas y pruebas como 
medidas de evaluación para realizar el pre y post de tratamiento:

Entrevista clínica de Manuel Muñoz. La entrevista consta de dos partes principales que 
se subdividen en un total de doce apartados. La primera parte se compone de pre-
guntas orientadas a conocer la historia del problema y del paciente, así como su 
situación actual, presencia y parámetros de la sintomatología, así como su afecta-
ción en las actividades de la vida cotidiana del consultante. En la segunda parte, 
se hacen preguntas más específicas con el fin de confirmar o descartar criterios 
diagnósticos. Los apartados de la entrevista son; Interacción inicial, delimitación 
inicial de los problemas, análisis de secuencia actuales, historia clínica, situación 
vital actual, importancia del problema, análisis de parámetros, diagnóstico del 
DSM IV, otras variables de interés, devolución de la información, experiencia del 
usuario y establecimiento de tareas (Muñoz et al., 2019).

Inventario Depresivo de Beck (BDI –II; Beck et al., 2009) en su adaptación en pobla-
ción mexicana (Estrada et al., 2015). Se compone de 21 ítems con opciones de 
respuesta tipo Likert en una escala del 0 al 3, utilizado para detectar y evaluar 
la gravedad de la sintomatología depresiva. Cuanta más alta sea la puntuación 
obtenida mayor será la severidad de los síntomas. Los rangos de severidad son: 
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1-13, ausencia o mínima depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, depresión mo-
derada; y 29-63, depresión grave. Su coeficiente alfa oscila entre 0.86 y 0.88. La 
consistencia interna se ha validado a partir del coeficiente de alpha de Cronbach 
que oscila entre 0.73 y 0.92 en diferentes estudios (Dozois et al., 1998; Barreda 
Sánchez-Pachas, 2019). 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI, Beck et al., 1988). Es un cuestionario autoaplica-
do que se utiliza para medir la gravedad de la sintomatología ansiosa. Contiene 
21 ítems evaluando síntomas cognitivos, somáticos y conductuales, se evalúan 
gracias a una escala Likert de cuatro puntos que van desde «nada» (0) hasta «seve-
ramente» (4). Los rangos de severidad son: 0-9 ansiedad normal, 10-18 ansiedad 
leve, 19 -29 ansiedad moderada, 30 -63 ansiedad grave. Respecto a la confiabili-
dad, los estudios indican valores del alpha de Cronbach entre 0.81 y 0.94, indi-
cando una buena consistencia interna (Sanz, 2014).

Inventario de Duelo complicado (Prigerson et al., 1995). Cuestionario que permite di-
ferenciar entre duelo normal y patológico. Se utilizó la adaptación a población 
colombiana (Gamba-Collazos y Navia, 2017). El inventario consta de 19 ítems 
con cinco categorías de respuesta tipo Likert: nunca, raramente, algunas veces, a 
menudo, siempre, que valoran la frecuencia del síntoma explorado (emocional, 
cognitivo o conductual) y cuya puntuación va desde nunca (0), hasta siempre (4). 
La forma de calificar es sumando los puntos de cada ítem, así las puntuaciones 
oscilan entre los 0 y 76. Al no tener punto de corte, las puntuaciones más altas 
demuestran mayor probabilidad de padecer duelo complicado. En cuanto a la 
fiabilidad es de .80 y presenta una consistencia interna alfa de Cronhach, de 0.94.

Inventario Texas revisado de Duelo (Faschinbaguer et al., 1981). Se empleó la versión 
adaptada al castellano (García et al., 2005). Cuestionario autoadministrado que 
consta de 21 ítems tipo Likert, con 5 categorías de respuesta (tipo Likert), desde 
«completamente verdadera» (5 puntos) hasta «completamente falso» (1 punto). 
Para su evaluación se suman las puntuaciones de cada ítem y se calculan los totales 
de cada una de las dos partes del cuestionario, los puntajes mayores a 25 corres-
ponden a duelo complicado. Ha obtenido adecuada consistencia interna (.86).

dIagnóstIco

De acuerdo con la evaluación elaborada y el DSM-5 (APA, 2014), el paciente cum-
ple con los criterios establecidos para el Trastorno de Duelo Complejo Persistente 
309.89 (F43.8). Los síntomas se extienden a 12 meses después de la muerte de la pare-
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ja y existen un intenso dolor emocional con presencia de emociones como la tristeza, 
la culpa y el enojo, mismos que se relacionan directamente con la perdida. Afectación 
en su vida laboral y familiar.

IntervencIón 
Se diseñó una intervención desde el modelo cognitivos conductual el cual tuvo una 
duración de 12 sesiones, realizadas una vez a la semana con duración de 1 hora. El 
diseño de la intervención contemplo técnicas cognitivas y conductuales para alcanzar 
los objetivos de la intervención, tal como se muestran en la figura 1. 

fIgura 1
MaPa de alcance de las Metas del doliente

 
ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN 

Psicoeducación en el 
proceso del duelo 

OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO 

METAS DE RESULTADOS 
FINALES 

Técnicas de expresión 
emocional 

Activación conductual 

Restructuración 
cognitiva 

Entrenamiento en 
solución de problemas 

Facilitar la 
integración de la 

perdia 

Regulación 
emocional 

Desarrollo de 
estrategias de 
afrontamiento 

adaptativas 

Modificar creencias  
desadaptativas 

Resignificación de 
la experiencia 

vivida 

Disminuir síntomas 
asociados al duelo 

complicado 

Disminuir conductas 
asociados al duelo 

complicado 

Creencias adaptativas 
sobre la vida, el futuro y 

de sí mismo 

Desarrollo de fortalezas 
y habilidades (crianza, 
habilidades sociales y 

nuevos proyectos) 

Técnicas de exposición 
imaginativa 

Técnicas de respiración 
y relajación  
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resultados 
A lo largo del proceso el doliente se mostró cooperativo en las sesiones y con la ela-
boración de las tareas asignadas. Los resultados, cualitativamente, muestran cambios 
clínicamente significativos para cada uno de los objetivos de la intervención. Prime-
ramente, se observan interpretaciones más adaptativas sobre la perdida, enfocadas a la 
reducción de conductas evitativas de afrontamiento y a la aceptación de la pérdida. 
Esto se trabajó a partir de la psicoeducación, técnicas de exposición imaginativa, téc-
nicas de reestructuración cognitiva y técnicas de expresión emocional, el resultado 
fue que el doliente pudo construir una narrativa más congruente en tiempo y lugar 
de la muerte de la esposa, pudo expresar de manera escrita las emociones asociadas a 
la perdida y hablar con sus hijas respecto a su dolor y eliminar la creencia de «ella no 
murió, va aparecer en cualquier momento». 

Para el objetivo de la regulación emocional se trabajó con técnicas de expo-
sición imaginativa, técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de expresión 
emocional y técnicas de respiración y relajación, particularmente, trabajar sobre 
la expresión de las emociones facilitó identificar sus emociones y su función en la 
vida cotidiana. Además, aumentó la tolerancia a sentir tristeza y enojo en lugar de 
evitarlas, se dio espacios a través de la escritura para expresar dichas emociones. 
Ante el enojo consiguió una mayor regulación a través de técnicas de respiración 
y relajación. 

La reestructuración cognitiva fue una técnica que ayudó a la regulación de 
la tristeza, el enojo y la culpa, esta técnica también ayudó para el objetivo de 
modificación de creencias desadaptativas. Algunas de las creencias alternas que 
se construyeron fueron «es difícil vivir sin ella, pero aun así puedo ser feliz» esta 
idea se reforzó al practicar actividades placenteras de convivencia con sus hijas, la 
creencia de «debí de hacer hecho más por ella» se modificó al constatar con evi-
dencia empírica de aquellas acciones que contribuyeron al bienestar de su pareja 
en vida y la aceptación incondicional de sus recursos personales en el tiempo que 
convivió con ella. 

Para el objetivo del desarrollo de estrategias de afrontamiento adaptativas se 
entrenó en problemas de solución, que aumentó su nivel de organización alrede-
dor de la crianza de sus hijas, como el apoyo en tareas escolares, actividades recrea-
tivas y tareas domésticas, las cuales repartió entre las hijas. 

Finalmente, la resignificación de la experiencia vivida se caracterizó por la 
identificación de fortalezas y habilidades derivadas del proceso terapéutico y la 
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perdida, ubicando como un aprendizaje en el fortalecimiento de la relación con 
sus hijas, viviéndola como una forma de honrar la pérdida de su pareja. 

Dicho tratamiento concluyó con la prevención de recaídas y planificación de 
un seguimiento por un período de dos meses, donde se reportó verbalmente que 
los cambios alcanzados se mantenían a la fecha. 

Asimismo, se analizaron los datos obtenidos a partir de la comparación de los 
resultados derivados de la evaluación diagnóstica inicial del doliente y los datos 
obtenidos en la evaluación posterior a la finalización del tratamiento. En general, 
los datos mostraron una disminución de los principales síntomas manifestados (ver 
tabla 3). 

 tabla 3
contraste de los resultados de la evaluación Pre y Post 

Escalas Variables Pre Post Interpretación

Inventario 
Depresivo 
de Beck

Depresión 29 9 1-13 ausencia, 14-19 leve, 20-28 
moderada, 29-63 grave.

Inventario 
de Ansiedad 
de Beck

Ansiedad 31 10 0-9 normal, 10-18 leve, 19 -29 
moderada, 30 -63 grave.

Inventario 
Texas revisa-
do de Duelo

Comportamiento 
en el pasado

30 10 El puntaje total más alto del 
inventario es de 105. Los puntajes 
mayores a 25 corresponden a 
duelo complicado. Este se ob-
tiene con la sumatoria de las dos 
subescalas. 

Sentimientos 
actuales 

45 20

Inventario
de Duelo 
Complicado

Duelo 
complicado

51 17 El puntaje total más alto del in-
ventario es de 76. A mayor pun-
tuación mayor sintomatología 

dIscusIón 
La pandemia por COVID-19 se ha convertido en un factor predisponente que ha 
complicado el curso normativo del duelo y favorecido el desarrollo del TDCP de-
bido a la modificación de los ritos funerarios que dificultan la aceptación de la per-
dida, la expresión de emociones y el apoyo social (Larrota-Castillo et al., 2020). En 



74

el presente caso observamos que esta situación atípica influyó en el desarrollo del 
diagnóstico del doliente, confluyendo con otros factores, como la muerte derivada 
de un virus letal y desconocido (Bertuccio y Runion, 2020). Otro elemento que pudo 
tener una influencia relevante es el tipo de vínculo (Barreto et al., 2012), el doliente 
mantenía una relación estrecha con su pareja, quien representaba su fuente de auto-
estima y afecto.

El diseño de la presente intervención, bajo un enfoque cognitivo conductual, 
permitió intervenir en emociones desadaptativas, tales como la tristeza profunda, 
la depresión, el enojo y la culpa, mismas que reportan otros estudios como emo-
ciones esperadas en los procesos de duelo (Bowlby, 1980; Parkes y Weis, 1983, 
Worden, 1997), y que son fundamentales trabajar al inicio de la intervención para 
facilitar la restructuración de creencias disfuncionales (Julián y Hernández, 2022). 
Otras técnicas que favorecieron el curso del tratamiento fueron las de reestructu-
ración cognitiva y de resolución de problemas, que han sido reportadas por otros 
estudios (Boelen et al., 2006; Rosner et al., 2011) como base para el afrontamiento 
adaptativo en el duelo. 

Finalmente, la intervención ayudó al doliente a resignificar la muerte de su 
pareja y a adaptarse a su nueva realidad, mismas que se convirtieron en una ex-
periencia de cambio y crecimiento individual al reconectarlo con lo valioso de 
la vida, como lo es la relación con sus hijas, datos que son coincidentes con otras 
investigaciones (Carmona, 2009; Tizón, 2013).

conclusIón 
El estudio aporta indicios de que la intervención de corte cognitivo conductual para 
el tratamiento de TDCP es eficaz en la disminución de síntomas depresivos y an-
siosos, y en la modulación de emociones de tristeza profunda, enojo y culpa; en la 
reducción de estrategias de evitación y pensamientos maladaptativos. Los resultados 
obtenidos sugieren la conveniencia de la combinación de técnicas cognitivas y con-
ductuales orientadas a facilitar la adaptación de los dolientes a su nuevo ambiente. 

Los indicios en este trabajo requieren ser validados por futuras investigacio-
nes, con muestras más amplias y bajo condiciones de perdidas con diversas carac-
terísticas. 
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APARTADO 4
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y EL JUEGO DE ROLES EN PREESCOLAR: 
EXPERTICIA PROFESIONAL DESDE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA

[Psychological intervention for cognitive stimulation through music and 
role playing in preschool: Professional experience from clinical psychol]

Livis Jeanet Briones Vásquez 
Irvin Junuem Hernández Méndez 

Mariana Portillo Hernández 

resumen

En el contexto de la educación superior, las actividades formativas vinculadas di-
rectamente a la solución de las necesidades sociales resultan ser de suma relevan-

cia para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universi-
tarios. Por ello, la presente investigación incentiva la participación de los estudiantes 
de la licenciatura en Psicológica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus 
Calpulalpan en los problemas psicológicos de nivel preescolar. 

Se selecciona la edad de preescolar porque es el cimiento de la vida escolar; 
es un momento determinante en el desarrollo psicológico del ser humano que 
«constituye uno de los momentos esenciales que forman la preparación psicológica 
del niño para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela» (Leontiev, 1979, 
citado en Solovieva y Quintanar, 2013, p. 22). Por ello, se busca impulsar la expe-
riencia de los estudiantes de psicológica clínica en la intervención en niños de 3 a 
5 años de edad en nivel preescolar mediante la implementación de estrategias que 
promueven la estimulación cognitiva a través de la música y el juego temático de 
roles en el Centro Escolar Aparicio, campus Calpulalpan. 

Para este cometido, se trabaja con un total de 98 alumnos: 52 niñas y 46 niños. 
Se diseña una propuesta de intervención con un total de 12 sesiones divididas en 
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dos etapas: la primera, se enfoca en las sesiones de música, y la segunda, se basa en 
el desarrollo del Juego temático de roles, durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2022.

Palabras clave: Intervención Psicológica, Estimulación Cognición, Música, 
Juego Temático de Roles. 

abstract

In the context of higher education, formative activities directly linked to the solu-
tion of social needs are of utmost relevance in consolidating the teaching-learning 
process of university students. Therefore, this research encourages the participation 
of students from the Bachelor’s program in Psychology at the Multidisciplinary Ac-
ademic Unit, Calpulalpan campus, of the Universidad Autonoma de Tlaxcala in ad-
dressing psychological issues at the preschool level.

Preschool age is selected because it lays the foundation for school life and is a 
crucial moment in the psychological development of human beings, representing 
‘one of the essential moments that shape the psychological preparation of the child 
for the teaching-learning process in school’ (Leontiev, 1979, cited in Solovieva 
and Quintanar, 2013, p.22). Hence, the aim is to promote the experience of clin-
ical psychology students in the intervention with children aged 3 to 5 years in 
preschool, through the implementation of strategies that promote cognitive stim-
ulation through music and thematic role-playing at the Aparicio School Center, 
Calpulalpan campus.

For this purpose, a total of 98 students, 52 girls, and 46 boys are involved. 
A proposed intervention with a total of 12 sessions is designed, divided into two 
stages: the first one focuses on music sessions, and the second one is based on the 
development of thematic role-playing, during the period from August to Decem-
ber 2022.

Keywords: Psychological Intervention, Cognitive Stimulation, Music, The-
matic Role-Playing.

IntroduccIón

El papel del psicólogo dentro de las escuelas toma gran relevancia para la creación 
de alternativas o estrategias que estimulen del desarrollo integral de los infantes. De 
acuerdo con Arvilla, Palacios & Arango (2011, p.259) las funciones principales del 
psicólogo dentro de las escuelas son:
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Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas tanto académicos 
como conductuales que se presentan en los niños, adolescentes y adultos. Guiar a 
los docentes y directivos de la escuela sobre las estrategias de las que se puede tomar 
mano para solucionar los problemas que se presentan en las instituciones educativas 
y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bajo esta lógica, se busca crear opciones para incentivar la experiencia pro-
fesional de los estudiantes de psicología clínica dentro de las aulas, donde puedan 
promover alternativas para mejorar las funciones ejecutivas de los alumnos de 
nivel preescolar; puesto que, «los primeros años de vida tienen una gran impor-
tancia para el desarrollo infantil y la evaluación periódica del desarrollo en sus 
diferentes áreas (cognición, motricidad, lenguaje y conducta social) que cons-
tituyen un aporte en la detección temprana de riesgos» (Paolini, Oiberman, & 
Mansilla, 2017, p.164). 

A partir de múltiples estudios y aportaciones que se han realizado desde la 
psicológica: Gómez (2007); González, Solovieva, y Quintanar (2009); Quintanar, 
Gómez, Solovieva, y  Bonilla (2011); Solovieva, Y., Mata, A., & Quintanar (2014); 
González-Moreno y Solovieva (2016); López, Solovieva, y Quintanar, García, 
(2017); Velarde y Ramírez (2017), se considera que la etapa preescolar es un pe-
riodo de gran relevancia para el progreso del ser humano; ya bien, lo sostiene la 
UNICEF, (2018, p.6) cuando dice que «las investigaciones científicas realizadas en 
los últimos 30 años nos han enseñado que el periodo más importante del desarrollo 
humano es el que comprende desde el nacimiento hasta los ocho años de edad». 
Desde este punto de vista, en la educación preescolar los niños obtienen mayor 
enriquecimiento en cada una de sus habilidades emocionales, sociales y ejecutivas. 

Según Pérez, Pedroza, Ruíz, & López, (2010, p.13) «la educación preescolar es 
importante porque se inserta en la etapa en la cual los niños tienen una disposición 
natural para aprender, y las interacciones que promueva el personal docente pue-
den estimular su desarrollo y aprendizaje».

Por consiguiente, en la etapa preescolar existen múltiples estrategias lúdicas 
que se pueden emplear para motivar el desarrollo de funciones cognitivas, emocio-
nales y sociales de los niños. Sin embargo, en esta experiencia académica se selec-
ciona actividades basadas en la música y el juego temático de roles; ya que, ambas le 
proporcionan un amplio paradigma de aprendizaje experiencial a los infantes. Por 
lo tanto, para el presente trabajo se conforma un equipo de estudiantes de psico-
logía clínica para implementar un programa de intervención psicológica donde se 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3507471
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=554422
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=307985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2926857
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=554422
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1131919
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4402878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1801339
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4101677
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promueva la estimulación cognitiva de los niños de preescolar mediante la música 
y el juego temático de roles. 

En este sentido, es fácil cuestionarse ¿qué tipo de problemática se debe abor-
dar con el programa de estimulación cognitiva en preescolar? si bien, es cierto la 
infancia trae consigo múltiples necesidades a nivel social, psicológico y educativo 
que son necesarias abastecer en gran medida para una mayor consolidación y adap-
tación de la personalidad en los niños, con respecto a su entorno y lo que se espera 
de él. De manera que, el programa de intervención busca facilitar el aprendizaje a 
través de actividades que promuevan la colaboración de los integrantes del grupo 
a partir de lo que conocen y de lo que necesitan aprender; en este sentido, la orga-
nización de juegos y actividades flexibles posibilita el progreso en las habilidades 
cognitivas y emocionales de los niños; y deja de lado la visión del juego únicamen-
te como algo didáctico. Como bien lo señala Elkonin (2013, p.131)

El significado puramente didáctico del juego es muy limitado. Desde luego, 
se puede utilizar el juego sólo como objetos didácticos, lo cual frecuentemente 
se hace, pero en este caso (como muestran las observaciones), sus funciones es-
pecíficas pasan a segundo plano. Se puede organizar el juego de la tiendita con 
el objetivo de enseñar a los niños a utilizar la báscula, es decir, enseñarles a usar 
la balanza y los pesos reales, con los cuales los niños adoptan los papeles de ven-
dedor y comprador, uno por uno, y van a medir y pesar unos u otros objetos. Lo 
más probable es que en estos juegos aprendan a medir y pesar e, incluso, contar 
el dinero y dar el cambio. Sin embargo, en el centro de la actividad se encon-
trarán las operaciones con la balanza, el cálculo, etc., mientras que las relaciones 
entre la gente, en las cuales ello se incluye durante el proceso de compraventa, 
pasan a un segundo plano.  

Asimismo, y bajo el mismo tenor, dentro de los objetivos a alcanzar en el 
programa de estimulación cognitiva es que mediante su implementación los niños 
enriquezcan su vocabulario, así como la reproducción de expresiones lingüísticas 
diversas y su aprendizaje en general.  

La estructura del trabajo está conformada de la siguiente manera: en un primer 
momento, se encuentra el marco teórico en el cual se sustenta toda la información 
teórica de la investigación, se puede encontrar los aportes científicos del desarro-
llo infantil, la estimulación cognitiva, la música y el juego temático de roles. En 
un segundo momento, se habla de la metodología, donde se enuncian todas las 
actividades realizadas en la experiencia del profesional durante el desarrollo de las 
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actividades. Y, por último, se muestran las principales conclusiones que se llegó 
con esta experiencia profesional.

desarrollo InfantIl en la edad preescolar 
Para poder analizar el comportamiento es imprescindible comprender el desarrollo 
del ser humano. Ya bien, lo expone García y Delval (2019, p.15) quien sostiene que 
«si queremos entender el funcionamiento de la mente humana resulta muy esclarece-
dor seguir el proceso de desarrollo y tratar de entender cómo se produce pues ello nos 
ayudara a entender la naturaleza de los seres humanos». En este sentido, el presente 
estudio se remonta al análisis de la segunda infancia que corresponde de los tres a 
seis años de edad; puesto que, en estos años se adquieren múltiples herramientas que 
serán de suma importancia y utilidad para el trascurso de la vida. 

En el avance de las etapas vitales, la infancia suele ser el punto de mayor de-
sarrollo, enriquecimiento y moldeamiento de habilidades cognitivas, así como de 
la coordinación de capacidades referentes a la locomoción, estabilidad y coordi-
nación. Asimismo, Campos (2009, p. 342) argumenta que «la niñez temprana es 
caracterizada por grandes progresos en su capacidad de pensamiento, lenguaje y 
memoria». Por lo tanto, los niños durante su desarrollo manifiestan una cantidad 
innumerable de cambios que abarcan modalidades de carácter individual y social. 

Para poder entender el desarrollo infantil se simplificarán las tres esferas princi-
pales, a manera de brindar un mayor enfoque epistemológico al lector. En un pri-
mer lugar, se aborda el Desarrollo físico donde se expresan algunos datos referentes 
al crecimiento del cuerpo, al desarrollo del cerebro y las capacidades motoras (finas 
y gruesas). De acuerdo con García y Herranz (2019, p. 54) «el desarrollo psicológi-
co está estrechamente ligado al desarrollo biológico y así ha sido reconocido uni-
versalmente por las teorías psicológicas del desarrollo». Según Papalia, Wendkos 
y Duskin (2010, p. 216), durante la segunda infancia el niño experimenta los si-
guientes cambios: el cerebro aumenta en complejidad y es sumamente sensible a la 
influencia ambiental, el crecimiento físico y el desarrollo de habilidades motoras es 
rápido. El crecimiento es constante; la apariencia se vuelve más delgada y las pro-
porciones más parecidas a las adultas, disminuye el apetito y los problemas de sueño 
son comunes, aparece la lateralidad; mejoran las habilidades motoras finas y gruesas 
y la fuerza (…) sus habilidades para correr, saltar en un pie, brincar y lanzar pelotas 
han mejorado. Además, pueden atarse las agujetas, dibujar con crayolas y servirse 
cereal; también empieza a mostrar preferencia por usar la mano derecha o izquierda.
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En segundo lugar, es importante se aborda el Desarrollo Cognitivo, en este 
sentido comprende el proceso evolutivo de las capacidades mentales que permiten 
interpretar la realidad. Según Pérez y Navarro (2011, p. 14), «se encarga de estu-
diar el desarrollo del pensamiento y las capacidades intelectuales; así como aquellos 
contextos que influyen en el proceso de aprender hablar, escribir, leer, desarrollo 
de la memoria, etc.». De acuerdo con Papalia et al., (2010, p. 12) en este periodo de 
vida «la comprensión y uso del lenguaje se desarrolla con rapidez, el pensamiento 
es un tanto egocéntrico, pero aumenta la compresión acerca de las perspectivas 
ajenas. La inmadurez cognitiva da por resultado algunas ideas ilógicas acerca del 
mundo y la inteligencia se vuelve más predecible». Asimismo, Papalia et al., (2010) 
también sostiene que «durante la niñez temprana los niños incrementan sus niveles 
de atención, así como la rapidez y la eficiencia con la que procesan la información 
y empiezan a formar recuerdos de larga duración» (p. 236). Por lo tanto, la plasti-
cidad neuronal en la infancia tiene lugar en cada número de sinapsis elaboradas a 
través de actividades que incrementen su desempeño tanto motriz como cerebral. 
Según Pérez, Pedroza, Ruíz, & López, (2010, p. 12) en «investigaciones recientes 
demuestran que la capacidad de los niños para aprender es más intensa durante sus 
primeros cinco años de vida, pues en esta etapa el desarrollo neurológico está ca-
racterizado por una mayor plasticidad y un acelerado crecimiento». 

Finalmente, en un tercer lugar, es necesario discernir sobre el Desarrollo Psico-
social, este aspecto es un componente que ayuda que el desarrollo humano sea un 
proceso totalmente integrativo. El cual contribuye de forma directa en la capacidad 
de los infantes para crear y sostener vínculos significativos a lo largo de su vida, así 
como la generación de su identidad, autopercepción e incluso su autonomía. El 
desarrollo psicosocial en la segunda infancia se caracteriza por lo siguiente: 

El autoconcepto y la compresión de emociones se vuelve más complejos, au-
menta la independencia, la iniciativa y el autocontrol, se desarrolló la identidad de 
género, el juego se vuelve más imaginativo, elaborado y generalmente más social. 
Son comunes el altruismo, la agresión y el temor, la familia sigue siendo el centro de la 
vida social, pero otros niños se vuelven más importantes (Papalia et al., 2010, p. 12). 

En este aspecto, el proceso la autoestima y la forma de percepción que el niño 
tendrá de sí mismo será producto de la propia colaboración de sus figuras y vínculo 
externo más cercano a su individualidad. Asimismo, la regulación emocional es un 
factor que se desarrolla en conjunto con esta etapa puesto que se determina por su 
importancia y permanencia. 
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estImulacIón cognItIva: una mIrada desde la músIca 
y el juego temátIco de roles

La estimulación cognitiva es una estrategia efectuada para mejorado el rendimiento 
de las habilidades cognitivas; tanto para personas con buena condición de salud y que 
desean mejorar sus capacidades mentales, como también, para personas con deterioro 
como: personas con parálisis cerebral, daño cerebral, demencia senil, Alzheimer o 
enfermedades neurodegenerativas, etc. 

En esta ocasión, se busca desarrollar, estimular y mejorar las funciones cogni-
tivas de los niños; puesto que «en la edad de 3 a 5 años resulta demasiado benéfica 
ya que en esta edad el desarrollo cognitivo despunta con gran auge y coadyuva a 
un mejor desarrollo humano» (Campo, 2009, p. 342). Entonces la estimulación 
cognitiva se define como:

El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 
funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 
atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orienta-
ción y praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se 
estructuran en lo que se denominan «programas de entrenamiento cognitivo». 
La EC no solamente se centra en la parte cognitiva, sino que aborda otros fac-
tores, tales como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y biológica, 
buscando intervenir sobre la persona adulta de forma integral (Villalba y Espert, 
2014, p. 74).

La función estimulante en niños de 3 a 5 años trae consigo beneficios que 
apoyan al fortalecimiento de las áreas cognitivas obteniendo mayores funciones 
cerebrales y físicas. La estimulación cognitiva tiene como función primicia el tratar 
de «obtener unos niveles óptimos de atención y concentración que es fundamental 
para que el niño o niña alcance un alto rendimiento durante su proceso de apren-
dizaje y desarrollo de la inteligencia infantil» (Fernández, 2021, párr.03).

Ahora bien, dentro de las múltiples estrategias que se emplean para la estimu-
lación cognitiva, en un primer momento se retoma la música y, en un segundo 
momento, se prosigue con el juego temático de roles. Y para mejor entendimiento 
del lector, se presenta el abordaje teórico de ambas posturas. 

Desde tiempos remotos de la era del ser humano, la música ha estado presente 
en distintas formas y para múltiples acciones, desde la prehistoria hasta la actualidad 
la música ha sido un punto clave para que los seres humanos tengan un desarrollo 
cognitivo y de esta manera poder evolucionar en su etapa vital, a partir de las for-



85

mas de comunicación, el goce, el aprendizaje, y otros procesos secundarios de los 
sonidos y ruidos se han denominado música. La música se conceptualiza desde la 
mirada de Alvarado (2013, párr. 05): 

Es la práctica humana que, por medio de la construcción auditiva- temporal, 
fomenta valores primarios como son el placer o el gusto, el autocrecimiento y el 
autoconocimiento. En esta línea, la música es inherentemente multicultural, ya que 
involucra muchas prácticas musicales o incontables culturas musicales.

El sentido musical se debe considerar como una parte fundamental en el de-
sarrollo de los infantes, por este motivo debe entenderse como una pieza clave en 
el ámbito escolar, significando que la música es una herramienta de gran apoyo 
pedagógico; ya que, «la educación musical interviene directamente en las com-
petencias educativas fundamentales y va más allá del mero adiestramiento musical 
ya que colabora en la formación integral del alumnado potenciando las facultades 
psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales» (López y Sola,1995 citado 
por Peña, 2014, párr.03). Una vez explicado lo anterior, pasamos a exponer el jue-
go temático de roles. 

El juego suele ser una de las actividades más agradables y motivadoras con 
las que el ser humano cuenta, acción donde ha depositado sus expectativas y de-
seos en la búsqueda de un momento de descanso, diversión y tranquilidad ante las 
exigencias que marca la vida cotidiana. Existen diversos tipos de juegos: juegos 
acompañados de movimientos, juego con objetos, juegos con el lenguaje, juego 
ritualizado, juego simbólico, etc. 

El tipo de juego que se selecciona como estrategia para la estimulación cogni-
tiva es el juego temático de roles donde «implica el desarrollo de situaciones socia-
les  concretas con diversos participantes, cada uno de los cuales cumple su propio 
papel en el juego» (Solovieva y Quintanar, 2013, p.38), en este tipo de juego, los 
factores multifacéticos como la imaginación, creatividad, comunicación y desglose 
de la interacción social en los niños hacen del juego temático de roles un espacio 
de abertura y expresión emocional en el mundo infantil. 

En el juego temático de roles sociales nace el sentido de las acciones humanas 
a partir de las relaciones con otra persona. En esta actividad lúdica, el niño por 
primera vez se somete de manera placentera a las reglas del juego. De acuerdo con 
Bonilla (2004, p.188, como se cita en Moreno et al. 2014), es que el juego de roles 
constituye una actividad básica y necesaria para la formación de la conducta vo-
luntaria y organizada, actividad en la cual el niño puede dirigir su atención. Así el 
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niño aprende a coordinar sus movimientos y se habitúa a dirigir sus actividades en 
correspondencia con las reglas conocidas (p. 292).

También es importante señalar que la metodología del juego temático de ro-
les ha sido una estrategia empleada por la Teoría histórico-cultural del desarrollo 
del niño, propuesta en los trabajos de Lev Semiónovich Vigotsky (1984) y Daniil 
Borissowitsch Elkonin (1980) y su escuela psicológica, que permite promover el 
desarrollo de las neoformaciones de la edad preescolar. De acuerdo, con Solovieva 
y Quintanar (2013, p. 43) es posible resumir los componentes de las neoformacio-
nes de la edad preescolar de acuerdo con cuatro aspectos principales presentados 
en la tabla 1.1. 

tabla 1.1
 neoformacIones de la edad preescolar

Esfera voluntaria Mediatización Imaginación Personalidad

1. Uso del lenguaje 
de acuerdo a las 
situaciones (con-
texto).

2. Aceptación de 
reglas y normas.

3. Posibilidad 
de aceptar las 
instrucciones 
grupales como 
individuales. 

4. Mantener el ritmo 
de trabajo durante 
un periodo deter-
minado. 

1. Regulación de su 
actividad a través 
del lenguaje del 
adulto.

2. Regulación de 
sus emociones a 
través de su propio 
lenguaje oral. 

3. Utilización de 
diversos objetos 
como medios de 
su actividad. 

1. Posibilidad para 
imaginar el 
resultado de la 
acción.

2. Posibilidad para 
utilizar signos y 
símbolos en la 
actividad propia. 

3. Posibilidad para 
imaginar el 
resultado de la 
situación.

1. Reflexión 

2. Compasión 

3. Motivación 
para los estu-
dios. 

4. Posibilidad de 
participar en 
la actividad 
colectiva. 

5. Anticipación 
del resultado 
de sus propias 
acciones. 

Nota: Cuadro del libro de la actividad de juego en la edad preescolar de Solovieva y Quintanar 
(2013, p.43).
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metodología 
Para iniciar este apartado es necesario definir en primera instancia el término de 
programa, dirigido especialmente hacia el ámbito educativo, todo esto con el obje-
tivo de proporcionar un paradigma más amplio de análisis al lector. De acuerdo con 
Núñez Arteaga, (2008, citado en Alderete, 2008, p. 28): «Un programa educativo es 
un conjunto de actividades a realizar en lugares y tiempos y recursos determinados 
previamente para el logro de objetivos y metas, el programa seleccionado debe ser 
la mejor alternativa de solución previo al estudio y diagnóstico de la situación pro-
blemática». El programa de estimulación cognitiva a través de la música y el juego 
temático de roles surge a partir de la necesidad de consolidar el aprendizaje de los 
niños por medio de actividades simbólicas y musicales vinculadas a la realidad que se 
establece en la vida cotidiana de la población infantil.

El contexto donde se desarrolla el programa es el Centro Escolar Aparicio, 
campus Calpulalpan. Los orígenes del centro escolar se remontan la época revolu-
cionaria ya que, anteriormente, esta institución se consideraba un convento cuyo 
templo se encuentra de forma lateral al colegio. De acuerdo con CNEP, (s.f.) «El 4 
de abril de 1954 con un grupo pequeño de preescolares se funda el colegio, cuando 
el reverendo Fray Leopoldo Magdaleno O.F.M. inicia en las bancas del templo de 
San Francisco la labor pedagógica». Por lo tanto, las labores dentro del área prees-
colar fueron aumentando a manos de la maestra Guillermina Bermúdez en el año 
de 1956 con el apoyo del Fray Leopold durante más de 30 años. 

Es así como comienza a funcionar la institución franciscana en los primeros 
años de ardua labor por parte de corporaciones católicas y religiosas con el ob-
jetivo de salvaguardar la integridad, desarrollo y bienestar infantil y adolescente. 
Posteriormente en el año de 1997, Fray Alberto de Alba Saucedo O.F.M y otros 
maestros construyeron el Modelo Praxeológico Franciscano siendo parte de la 
filosofía fundamental del colegio hasta la época contemporánea (Centro Escolar 
Aparicio, s/f). 

Muestra 
Participan en la intervención 98 alumnos: 52 son niñas y 46 son niños de los tres 
grados de nivel preescolar: 11 fueron de primer año, 49 fueron de segundo año y 38 
fueron de tercer año. Cabe señalar que del total de la muestra 5 alumnos tienen con-
diciones especiales de aprendizaje. La elección de los alumnos se realizó en función 
de los intereses del programa de intervención. 
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Procedimiento 
El programa se lleva a cabo principalmente dentro de las aulas y el patio del colegio; 
la duración de las sesiones fue de un tiempo aproximado entre cuarenta y cincuenta 
minutos. Las actividades fueron distribuidas en los cinco días de la semana de manera 
equitativa, lo cual permite que las actividades no fueran pesadas ni tediosas para los 
pequeños, las profesoras encargadas de cada grupo y, por lo tanto, para quienes im-
parten el taller, esto con el fin de poder aplicar correctamente la estimulación en los 
menores. El programa de intervención se dividió en dos fases:

Fase I. Intervención basada en la música
En la primera fase, se implementan actividades de estimulación cognitiva basada en 
la música, para esta actividad se desarrolla los siguientes pasos:

1. Prueba piloto, se realizó una clase muestra con guitarra en todos los grupos. 
2. Ejecución de las sesiones musicales, se implementaron actividades donde se 

emplea la guitarra, el canto y los recursos lúdicos que se encuentran dentro 
del mismo colegio. Las actividades se dividieron en las sesiones de instru-
mentos y las sesiones de aprendizaje de canciones.

 
Fase II. Intervención basada en el Juego temático de roles
En la segunda fase, las actividades se realizan de forma grupal, se les proporciono a 
los estudiantes las ayudas verbales y no verbales necesarias. Se trabaja con el juego del 
mercadito» y «el restaurante». De acuerdo con Solovieva y Quintanar (2013, p.98), 
los pasos que se llevan a cabo son los siguientes:

1. Elección del tema.
2. Identificación de los personajes.
3. Materialización de los personajes (objeto, ropa, etc.).
4. Preparación del espacio para el juego. 
5. Preparación de los objetos que son necesarios para el juego. 
6. Preparación de las frases de cortesía que van a utilizar (en este caso también 

se trabajó sobre las reglas de convivencia). 
7. Preparación de gestos y posturas de los personajes del juego.
8. Ejecución del juego, en un primer momento, con el rol asignado por la 

docente y, posteriormente, a libre elección del alumno. 
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9. Reflexión final, una vez terminada la ejecución se realizó una plenaria para 
analizar sobre los personajes, las actividades y las reglas que se siguieron en 
la actividad. 

resultados 
Experiencia en la implementación de la música para la estimulación cognitiva
Al crear talleres de música para trabajar las capacidades cognitivas de los niños, nos 
ayuda a promover «el apoyo a cuestiones como el aumento de la capacidad nemotéc-
nica, de atención, de concentración, y ayuda y facilita a la resolución de problemas 
matemáticos y de razonamiento mental complejo» (Faros, 2020, párr.04); además, es 
una fuente inagotable de creatividad y hace promoción a actividades físicas, como 
el baile y el canto, apoyando también el desarrollo de habilidades sociales. De este 
modo, al trabajar por medio de la música se estimula la parte cerebral cognitiva coad-
yuvando a múltiples factores, como el aprendizaje, memoria, sensación, percepción, 
atención, pensamiento, lenguaje, etc.

En la primera fase del programa de intervención, se trabaja con las sesiones de 
música que fueron impartidas por un profesional en música y psicología. 

fIgura 1
PrueBa Piloto de los talleres de Música

Nota: Se dio inicio con los talleres de música mediante una prueba piloto, del lado izquierdo se 
muestra cómo se dieron las indicaciones a los alumnos de segundo grado. Del lado derecho, se 
ejemplifica las sesiones de música con guitarra. 



90

Se realizó una prueba piloto en todos los grupos de nivel preescolar; esta 
prueba se llevó a cabo con guitarra y canciones infantiles, teniendo una res-
puesta aceptable tanto de los pequeños como las educadoras y directivos de la 
institución, dando pie al impulso y desarrollo metodológico de dichos talleres 
(ver figura 1).

Posteriormente, se llevan cabo las sesiones musicales; en un primer momento, 
con apoyo de los padres de familia se elaboran instrumentos musicales ficticios con 
resolución sonora para ejecutarlos durante los talleres, estos fabricados de materia-
les reciclados (ver figura 2). Asimismo, dentro de la ejecución se cuenta con recur-
sos lúdicos y materiales que se encuentran dentro del mismo colegio. 

fIgura 2
Instrumentos fIctIcIos con resolucIón sonora

Nota: Del lado izquierdo se muestran los instrumentos realizados por los padres de familia y del lado 
derecho, se ejemplifica el uso de los instrumentos fabricados para la estimulación sensorial, escucha 
y lenguaje. Fotografías tomadas durante la sesión del 3 de octubre del 2022.

Los talleres se imparten utilizando como recurso principal la guitarra, la cual permite 
la enseñanza de la música y, por medio de ella, el aprendizaje. Se buscaron canciones 
adecuadas a su edad cronológica y su etapa escolar que permito la memorización y 
la repetición de las mismas para lograr un aprendizaje significativo. Dentro de las 
canciones que se emplearon hubo dos canciones que tuvieron impacto y aceptación 
de los niños; la primera fue ¡La canción del bu! (Machyguerrero, 2023), una canción 
que permite a los niños usar un vocabulario diferente, además de fomentar el ritmo 
y el uso de idiomas e identificar emociones; la segunda, fue ¡Ay, qué miedo me da! 
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(Elaulapeque, 2023), una canción que permite potenciar el ritmo, el desarrollo audi-
tivo-sensorial, ambas canciones fueron tomadas del TikTok (ejecutadas con guitarra 
y acordes por el redactor) y se emplea estrategias para estimular el desarrollo psico-
motor de los niños; por ejemplo, el baile y ejercicios corporales para complementar 
las canciones. Asimismo, se integra en las actividades la expresión musical mediante 
el dibujo; mientras se reproduce la música con diferente volumen se les solicitaba a 
los niños dibujar en hojas blancas; con ello, se busca estimular la creatividad, la ima-
ginación, la motricidad fina y la atención (ver figura 3).

fIgura 3
actIvIdades musIcales con movImIento corporal y expresIón gráfIca

Nota: Estrategias complementarias con la música; del lado izquierdo, ejemplo de las actividades 
de baile y juego; del lado derecho, realización de dibujos mientras escuchan música con diferentes 
volúmenes. Fotografías tomadas en las sesiones del 24 de octubre y 7 de noviembre del 2022.

Para finalizar las sesiones, se realiza una actividad integradora con los padres de fa-
milia para concientizar sobre la importancia de la música en el desarrollo biospsicoe-
mocional de los infantes y en un contexto escolar es aplicable para el apoyo a la esti-
mulación cognitiva. De esta forma el aprendizaje de los alumnos es más nutrido (ver 
figura 4). Asimismo, se sugiere la música como alternativa para estimular los procesos 
cognitivos de los alumnos que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje. 
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fIgura 4 
actIvIdad Integradora con padres de famIlIa

Nota: Actividad desarrolla con padres de familia de todos los grupos de nivel preescolar.  Fotografía 
tomada en la sesión del 16 de diciembre del 2022. 
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experIencIa en la ImplementacIón del juego temátIco de roles 
para la estImulacIón cognItIva

El juego de roles se desarrolla a través de una serie de pasos que en su conjunto cons-
tituyen una tarea estructurada. Para la preparación de los materiales, se solicitó a cada 
uno de los alumnos un producto de acuerdo a la temática del juego. Los escenarios se 
pusieron en el patio de preescolar: en el mercadito se colocaron puestos de pollería, 
pescadería, carnicería, panadería, abarrotes y frutería. En el restaurante se ubicaron 
espacios para cocina, caja y comedor (ver figura 5).

fIgura 5
asIgnacIón de espacIos para el juego de roles: el mercadIto y el restaurant

. 

Nota: Designación de los espacios que los niños ocupan en el desarrollo del juego temático de 
roles. Del lado izquierdo el mercadito y del lado derecho el restaurante. Fotografías tomadas en las 
sesiones del 11 de octubre y 4 de noviembre 2022.

En el salón de clases se les explico a los niños qué tipo de juego se ejecutaría y los pa-
sos para su implementación. Asimismo, se distribuyeron los roles de acuerdo con las 
instrucciones del juego, la asignación de roles fue al azar por medio de un círculo de 
color. Para mejor entendimiento de los personajes, en el pizarrón se exhibieron con 
imágenes cada uno de roles para que los niños pudieron identificar a los personajes 
y su respectivo rol. Una vez elaborado este paso, se les explicó las reglas a seguir, así 
como sus posibles consecuencias (como se puede ver en la figura 6).
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fIguras 6
Inicio del juego temático de roles (explicación de las reglas y asignación de roles).

Nota: Explicación y demostración visual de los personajes (lado izquierdo) y las reglas de convi-
vencia (lado derecho). Fotografías tomadas en la sesión del 28 de octubre 2022.

Al tener un rol asignado, los niños hacen fila para trasladarse al patio de juegos donde 
se encuentran ya organizados los escenarios. Conforme llegaban los niños se acomo-
daban en los lugares determinados para que al momento de dar la indicación pudie-
ran iniciar el juego de forma automática. Durante 40 minutos aproximadamente, los 
niños se desenvolvieron dentro del juego desempeñando el rol que les correspondía 
(ver figura 7). Una vez terminado el tiempo, se les dio la posibilidad de elegir el per-
sonaje que fuera de su interés, iniciando nuevamente el juego, pero ahora cada quien 
dentro del rol con él que se podían sentir a gusto y feliz. 
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fIgura 7
ejecución ProcediMental del juego teMático de roles

Nota: Ejecución del juego de roles. Del lado izquierdo puesto de pescado del mercadito. Del lado 
derecho meseros atendiendo a los comensales en el restaurante. Fotografías tomadas en las sesiones 
del 4 y 17 de noviembre 2022.

Una vez terminado el tiempo asignado, se regresa al aula y manteniendo a cada uno 
de los pequeños en su lugar se procede a la última fase del programa: la evaluación. 
Para esta fase se realizan preguntas de retroalimentación acerca del juego: cuáles son 
los personajes, qué actividades realizan, quién siguió adecuadamente el rol, quién 
no cumplió las normas de convivencia o quien desobedeció, una vez contestadas las 
preguntas en plenaria los niños explican las funciones de los personajes que inter-
pretaron, así como su importancia dentro del escenario sin minimizar ningún papel. 

Cada rol desempeñado, la adecuación del escenario, la manipulación de los 
materiales y la interacción entre pares; sin duda, son factores que priorizan el desa-
rrollo infantil desde un ámbito educativo y psicológico demostrando que el juego 
temático de roles ofrece beneficios lúdicos considerables para la estimulación cog-
nitiva en la edad infantil y que resultan adaptables en contextos escolares diversos.
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conclusIones

Esta experiencia fue muy alentadora porque promueve prácticas formativas de los 
estudiantes universitarios en contextos reales. A lo largo de las sesiones los alum-
nos de psicología clínica fueron adquiriendo aprendizajes importantes para su praxis 
profesional. Día a día mostraron un crecimiento en sus destrezas y en las habilida-
des profesionales que complementan su aprendizaje académico de la universidad. 
Esté aprendizaje en los estudiantes les permite desarrollar, ejercer y perfeccionar sus 
competencias profesionales vinculándose directamente en la realidad de su área para 
lograr un desempeño profesional competente. 

Por otra parte, este proyecto incentiva las estrategias para mejor los procesos 
cognitivos de los niños en nivel preescolar. Con el apoyo y la experticia de los estu-
diantes se pudo incentivar actividades para resalta la importancia de la estimulación 
cognitiva en la etapa preescolar; con ello, consolidar aprendizajes significativos que 
abren paso a las oportunidades de aprendizaje en la adolescencia y la edad adulta. 
Asimismo, recalca la trascendencia de los programas educativos con enfoque psi-
cológico para optimizar el desarrollo de los niños desde edades tempranas. En la 
etapa preescolar al ser un periodo importante dentro del psiquismo humano per-
mite la posibilidad de implementar programas de estimulación en cualquiera de sus 
enfoques; puesto que, los niños tienen una disposición natural para aprender y las 
interacciones que promueva el personal docente pueden estimular su desarrollo y 
aprendizaje (Pérez, et al., 2010, p. 13). Con ello, se busca fomentar alternativas para 
disminuir el fracaso escolar, los problemas de aprendizaje, los problemas emocio-
nales y conductuales de los niños en las escuelas. 

 De esta manera, el ejercicio del psicólogo clínico en el ámbito educativo, se 
enmarca desde una mirada científica. En este tenor la estimulación cognitiva es 
aplicada bajo un régimen de estudio práctico y científico, entendiendo en la praxis 
la importancia de la estimulación cognitiva en niños de 3 a 5 años de edad a sabien-
das que «durante los años preescolares (2 a 7 años), como estableció Piaget, los ni-
ños se encuentran en la etapa preoperacional, en esta etapa lo que se observa es un 
importante incremento en el uso de los símbolos, imágenes y palabras» (Fernández, 
2011, p. 05). En el caso de la experiencia profesional obtenida a través del programa 
de estimulación cognitiva a través de la música y el juego temático de roles permite 
visualizar los beneficios de ambas actividades en la etapa infantil, como recursos 
alentadores, donde los niños pueden expresar su sentir, sus pensamientos, sus emo-
ciones y pueden tener interacción social con otros niños. 
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APARTADO 5
ENTRENAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS 

DEL SABER ESCRIBIR Y COMUNICARSE EN LOS CONTEXTOS 
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS: UNA EXPERIENCIA 

DE INTERVENCIÓN CON DOCENTES DE PSICOLOGÍA

[Training of writing and communication research skills in scientific and 
academic contexts: an intervention experience with psychology teachers]

José Ruben León Pérez
Salvador Martef González García

Abigail Sofía Romero Maruri

resumen

La deficiencia en las capacidades investigativas del saber escribir y comunicarse 
en contextos científicos y académicos, es uno de los desafíos que enfrentan do-

centes de programas educativos en psicología, tanto de grados como de posgrados, 
al momento de involucrarse en la dirección de proyectos tanto científicos como 
académicos. El objetivo principal de este apartado es exponer las experiencias de 
un programa de entrenamiento diseñado para mejorar esas capacidades en la planta 
docente de la licenciatura en Psicología de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El programa se basó 
en la utilización de ejemplos con textos científicos y académicos de psicología y salud 
mental. Partiendo de estos, se aplican las técnicas y los recursos para mejorar estas 
capacidades. Los resultados muestran que los docentes fueron mejorando sus habili-
dades en el manejo de la APA 7ª edición, y en la aplicabilidad de la paráfrasis en texto 
científicos y académicos en psicología.

abstract

The deficit in the research skills of knowing how to write and communicate in 
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scientific and academic contexts is one of the challenges faced by teachers of edu-
cational programs in psychology, both undergraduate and graduate, at the time of 
getting engaged in the management of both scientific and academic projects. The 
main objective of this section is to present the experiences of a training program de-
signed to improve these skills in the teaching staff of the psychology degree program 
at the Multidisciplinary Academic Unit Campus Calpulalpan of the Autonomous 
University of Tlaxcala. The program was based on the use of examples with scientif-
ic and academic texts on psychology and mental health. Based on these, techniques 
and resources are applied to improve these skills. The results show that teachers were 
improving their skills in the use of APA 7th edition, and in the applicability of para-
phrasing in scientific and academic texts in psychology.

IntroduccIón

En México, el entrenamiento en capacidades o competencias investigativas en psico-
logía, es fundamental (Nacuzzi, 2010), sin negar que es complejo y necesario. Mor-
quecho y Vizcarra (2013) indican que, engloba un compromiso que no sólo exige a 
alguien que sabe de metodología, diseños de investigación, psicometría y, desde el 
punto de vista matemático: saber estadística aplicada en psicología y ciencias de la 
Salud (González et al., 2017) primordialmente, se le demanda desarrollar la capacidad 
para escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. En este sentido, el 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), al ge-
nerar una serie acciones para la consolidación de la psicología científica en México, 
incito a las instituciones a planificar los recursos como son los docentes y de inves-
tigación para que mediante su aprovechamiento se formen mejores profesionales e 
investigadores (Odriozola, 2012).

La Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (UAMCC), de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), no está siendo indiferente al reto 
de preparar a los docentes en los contextos de la innsovación e investigación cien-
tífica. Así se abrió consigo la posibilidad de involucrar a docentes y estudiantes del 
grupo de investigación de Evaluación e Intervención en Salud Mental y del Com-
portamiento Humano con el quehacer académico de cada de una de las Unidades 
de Aprendizaje relacionadas, las actividades que le son propias a la investigación 
psicológica.

En este contexto, una estudiante y dos profesores del programa educativo de 
la licenciatura en Psicología de la UAMCC, en el periodo académico Otoño 2022, 
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lograron reflexionar sobre cómo los docentes e investigadores en psicología, ya no 
sólo deberían ser capaces en activar o generar conocimientos sobre la investigación 
psicológica en los estudiantes sino que, deberían ser hábiles en orientarlos y guiar-
los en el «hacer» y «llevar a cabo», proyectos de investigación psicológicas deter-
minados; por ende, se realiza una propuesta de desarrollo profesional bañada de es-
trategias y conocimientos dirigidas al entrenamiento de capacidades investigativas 
del saber escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos a docentes 
que enseñan psicología, en el mismo programa educativo, ya antes mencionado.

Este proyecto rescata las iniciativas institucionales desarrolladas en el Plan Ins-
titucional de Mejoramiento Acelerado (PIMA, 2022-2026), principalmente en el 
área del fortalecimiento académico de investigadores en, la que indica que se debe 
«impulsar la actividad de investigación, con base en la difusión, consolidación edi-
torial y la divulgación universitaria» (UATx, 2022, p. 23).

En su primigenia edición, el programa, intitulado: Entrenamiento formativo: 
capacidades investigativas del saber escribir y comunicarse en contextos científi-
cos- académicos en Psicología, consistió en su Primera Fase, en la aplicación de un 
taller orientado a fortalecer el manejo del APA 7ª edición, 4ª en español. 

El taller se estructuro en 6 sesiones. En la primera sesión se hizo la presentación 
del taller y se aplicaron una serie de ejercicios para conocer el manejo de las normas 
APA 7ª edición en inglés, 4ª en español, en los contextos de un trabajo académico 
y/o científico. La sesión 2 y 3 se abarca los elementos y formatos generales reque-
ridos para la elaboración de un escrito científico y académico, tales como el título, 
el resumen, las palabras clave, el texto o cuerpo del escrito y la lista de referencias. 
Las sesiones 3 y 4 se orientaron hacia los lineamientos generales para la presenta-
ción de tablas y figuras. Uno y otro tema tiene la intención que los participantes 
aprendieran como se deben presentar una gran cantidad de información de manera 
eficiente y hacer sus datos compresibles, mediante tablas y figuras. En la sesión 5, 
las actividades se orientaron hacia el trabajo de las reglas generales para la citación. 
En la sesión 6, se proporciona los lineamientos para la creación de entradas de lista 
de referencias, con secciones especificas enfocadas en cada elemento de la refe-
rencia, el formato y el orden de la lista en estilo APA. La última sesión se ubicó a 
la evaluación de los resultados del taller mediante el desarrollo a partir de que los 
grupos de discusión de docentes participantes, en correspondencia presentaran las 
recomendaciones de corrección de algún escrito científico o académico desarrolla-
do por un estudiante en psicología, bajo las normas APA 7ª edición.
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El proyecto en su Segunda Fase se centró en la aplicación de un segundo taller 
dirigido a ofrecer lineamientos básicos para el uso y manejo de la paráfrasis en un 
manuscrito científico y académico, conforme con la formulación de Barrón-Ce-
deño, Vila y Rosso (2010). El taller se estructuro en 10 sesiones distribuidas en 5 
etapas. En la sesión 1 se hizo la aplicación de ejercicios de redacción para valorar 
los escritos de los docentes participantes.  En las sesiones 2 y 3, las actividades se 
situaron hacia el aprender el manejo de las paráfrasis por sinonimia, antinomia 
y generalización. En la sesión 4 los ejercicios se orientaron hacia el mando de la 
paráfrasis por acción actante. En la sesión 5 las actividades se orientaron hacia la 
paráfrasis por palabra- definición. En las sesiones 6 y 7, las actividades se orientaron 
hacia el manejo de la paráfrasis por eliminación de contenido no proposicional. En 
la sesión 8 se aplicaron actividades encaminadas a la paráfrasis por eliminación de 
argumentos. En la sesión 9 las actividades se orientaron al trabajo de la paráfrasis 
por eliminación de adjuntos. La última sesión se orientó a la evaluación de los re-
sultados del taller a partir de que los docentes participantes elaborasen paráfrasis a 
partir de ideas o enunciados, extraídos de escritos científicos y académicos.  

fundamentacIón teórIca

Modelo del entrenamiento / enseñanza en psicología
José Olivares es el principal promotor del concepto de «entrenamiento en psicolo-
gía». Aunque, otros autores lo suelen referir como «enseñanza de contenidos psico-
lógicos» (Gonzales et al., 2017) y, se ha expresado como una función consustancial 
propia a la psicología como se puede ver en la figura 1. En palabras de Viera- Montes 
(1989), el entrenamiento en psicología se podría entender como «un medio psico-
lógico que contribuye a la formación de conocimientos, capacidades y habilidades 
y modos de conducta en el trabajo y no sólo al desarrollo de habilidades motrices» 
(p. 79). En términos generales, se entiende como un proceso mediante el cual se 
adquieren «habilidades y destrezas necesarias para poder actuar de acuerdo con los 
requerimientos de la formación suministrada» (Olivares et al., p. 22).
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fIgura 1
dIagrama de las prIncIpales funcIones del psIcólogo
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Nota: La presente figura muestra cada ámbito de aplicación de los conocimientos psicológicos. 
Figura extraída del libro de Jesús Olivares et al., El ejercicio de la psicología aplicada. La profesión de 
psicólogo, Editorial Pirámide.

El modelo propuesto por Olivares et al., sobre el entrenamiento en psicología se in-
cuba en el marco de la psicología clínica, vinculando el método clínico y la terapia 
de conducta. Tal vinculación se produjo con Witmer, en el primer curso de psicolo-
gía infantil. Esta experiencia de trabajo en psicología orientaría al entrenamiento y, 
permitiría influir en la toma de decisiones en futuras formaciones de profesionales y 
para profesionales en psicología. 

El debate que se tiene actualmente sobre el entrenamiento en psicología in-
volucra el posicionamiento de los docentes e investigadores en psicología frente al 
andar a la caza de las capacidades investigadoras que los preparen o adiestren ante 
los contextos académicos y científicos. Olivares et al., (2012) considera que esta es 
la finalidad del entrenamiento en psicología, puesto que, con este modelo se equipa 
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de una serie de capacidades a los docentes e investigadores psicólogos para poder 
conducirse concorde con las exacciones al enseñar y evaluar contenidos psicoló-
gicos. El entrenamiento en psicología se realiza en tres frentes distintos, tomando 
palabras de Viera- Montes (1989): la formación de conocimientos, la formación de 
capacidades y la formación de modos de conducta en el ámbito laboral. 

Es importante destacar que, en la intervención se enfatiza que el entrenamien-
to de las capacidades investigativas del saber escribir y comunicarse en contextos 
científicos y académicos en psicología, por considerarlo así, es un dispositivo fun-
damental en el aprendizaje laboral, académico y científico de la psicología y, así se 
constituye un medio psicológico que contribuya a la preparación de capacidades 
o habilidades para la composición textual y «el enseñar contenidos psicológicos» 
(Guzmán y Guzmán, 2016) y, su entrenamiento de estas son necesarias para ser 
utilizadas como recursos psíquicos y laborales. En particular, la presente interven-
ción se sitúa en la noción de Camps (2007), al señalar que el entrenamiento no sólo 
radicaría en desenvolver capacidades para elaborar textos, sino que se requiere la 
capacidad de ajustarlos a un medio, a un contexto que acusa una serie de circuns-
tancias y disposiciones académicas y científicas.

El entrenamiento en las capacidades investigativas del saber escribir y co-
municarse, en los programas de grados y de posgrados, debería recibir mayor 
atención, ya que se supone que estas capacidades son fundamentales, y está ya 
se han ido adquiriendo y, que lo único que deben hacerse es fortalecerlas para 
que respondan a emergentes contextos académicos, científicos y emergentes 
contenidos psicológicos. 

la capacIdad InvestIgatIva del saber escrIbIr y comunIcarse 
en contextos académIcos y cIentífIcos de la psIcología

La capacidad investigativa del saber escribir y comunicarse en los contextos académi-
cos y científicos de la psicología se ha plasmado como un tema recurrente no sólo en 
el presente, es resultado de las exigencias y la alta relevancia que la sociedad impone 
a la profesión (Parra- Herrera et al., 2018). 

En el tema que nos ocupa, según Machado et al. (2008) precisan que, la capa-
cidad investigativa del saber escribir y comunicarse en los contextos académicos y 
científicos en psicología se podría definir como una simple «acción que se despliega 
para solucionar tareas investigativas en el ámbito docente, laboral y propiamente 
investigativo con los recursos de la metodología de la ciencia» (p.164). Más bien, se 
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podría percibir como aquellas capacidades pedagógicas y didácticas que favorezcan 
la importancia de asumir «un enfoque interdisciplinar, el rol del profesor y de la 
relación profesor-estudiante, estudiante-estudiante y el empleo de métodos activos 
de enseñanza que favorezcan la movilización de actitudes y la adquisición de sabe-
res en contexto» (Parra- Herrera et al., 2018, p.26).

El propio Londoño (2011) hace hincapié que las capacidades investigativas del 
saber escribir y comunicarse en los contextos académicos y científicos en psicolo-
gía implica las propias capacidades de aplicación de conocimientos y que se acen-
túa en diferentes dimensiones propias de la actividad investigativa, como lo son la 
epistemología, la metodología y las técnicas. En particular, Barreto (2018) conside-
ra que, estas capacidades suelen ir acompañada de «un conjunto de aproximaciones 
teóricas y metodológicas para abordar fenómenos y problemas relacionados con 
personas, grupos, comunidades y organizaciones» (Barreto, p. 13).  De hecho, se 
podrían percibir como una serie de capacidades que tiene el docente o investigador 
en psicología para formular y reformular ideas principales y secundarias ante la 
construcción o elaboración de texto científico y académico.  

En este sentido, se resalta la necesidad de que los docentes e investigadores en 
psicología, deben saber relacionar los fundamentos de la investigación en psicolo-
gía con las capacidades investigadoras del saber escribir y comunicarse, en diferen-
tes escritos científicos como académicos. Precisamente, como lo destacan Alvares y 
Arias (2016), las capacidades investigativas del saber escribir y comunicarse en los 
contextos académicos y científicos en psicología, son, sin duda alguna, el conse-
cuente de poner en marcha las habilidades básicas del saber observar, el saber des-
cribir, el saber analizar, el saber sintetizar y el saber interpretar los conocimientos 
de la ciencia psicológica en manuscritos científicos y académicos. Los siguientes, 
tal como lo sugiere Teberosky (2007) entre otros:  

• La capacidad de establecer la función lingüística y la forma gráfica.
• El saber presentar temas y la información de estos, 
• La capacidad de brindarle textura a los textos a través de los conectores. 
• La capacidad de otorgarle uso y reconocimiento a la citación.

El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association 7ª edición 
(APA, ), considera que, además de estas capacidades generales y particulares de escri-
tura y comunicación académica y científica, el docente e investigador en Psicología, 
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asimismo ha de tomar en cuenta: a) el adquirir las cuatro cualidades del desarrollo de 
la escritura efectiva, tal es: la continuidad, la fluidez, la concisión y claridad, b) tam-
bién debe mejorar la mecánica del estilo de una comunicación clara y consistente, 
c)asimismo, debe optimizar la forma de presentar las tablas y figuras, c) asimismo, 
perfeccionar el uso de las reglas básicas para reconocer cómo otras personas contri-
buyeron en su trabajo a través de las citas para evitar el plagio, el autoplagio y otras 
prácticas de escritura que no son éticas.

En tal sentido, algunos autores reconocen que, la enseñanza de estrategias 
meta cognitivas como es la paráfrasis (Angoa, 2013) y, la citación (APA, 2020) y, 
desde un punto de vista general, son mecanismos que favorecen la comprensión y 
el análisis de la lectura y, además, su uso capacitaría al docente e investigador en 
los contextos del saber escribir y comunicarse, en contextos académicos y cientí-
ficos específicos, en la psicología. El manual de publicaciones APA, «autoridad en 
los que refiere al estilo APA» (APA, 2021), define la citación como una expresión 
directa de ideas o afirmaciones de otros, dándole crédito a quien le corresponde. 
Por otra parte, la paráfrasis la definen como expresiones lingüísticas diferentes de 
la forma, pero con casi el mismo significado (Barrón-Cedeño, Vila y Rosso, 2010). 
A fin de cuentas, se puede establecer que la citación y la paráfrasis son capacidades 
que deben tener los docentes e investigadores en psicología para formular y refor-
mular sus ideas principales de un texto académico y científico, sin distorsionarlas. 

El interés que se tiene sobre la intervención en la capacidad investigativa de 
docentes e investigadores en psicología, es nulo (Gallegos, 1974), sin embargo, es 
válido en estudiantes (Ortiz y Bello, 2015; Illescas, 2014; Velarde, 2014 y Gue-
rrero, 2007). De ahí que se debe poner de relieve la conveniencia de desenvol-
ver programas y medidas que apuntalen el entrenamiento de las capacidades antes 
mencionadas, en consecuencia, el diseñar intervenciones para entrenar en el saber 
cómo escribir y, de qué forma se debe actuar para redactar bien un texto científico 
y académico.

procedImIento

En el presente proyecto, se aplicaron técnicas de intervención que fueron basadas en 
la metodología de la enseñanza activa (Díaz Barriga & Hernández, 2010), sustentadas 
en que, al entrenarse, los docentes en psicología adquieran y mejoran la capacidad 
de emplear emergentes y dominantes conocimientos y estrategias en el proceso del 
saber escribir y comunicarse en contextos académicos y científicos determinados. 
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Además de que, el docente en psicología, pueda desarrollar una imagen de que la lec-
tura y la escritura científica y académica sobre psicología, son estrategias entrelazadas 
y necesarias. Como bien decían Fitzgerald y Shanan (2000), que la combinación de 
la lectura y la escritura es una forma de favorecer el pensamiento y el aprendizaje, 
mediante estas, el docente en psicología usa la lectura y la escritura no sólo para es-
cribir sino para saber acompañar la escritura de textos científicos y académicos en un 
contexto universitario.

Con toda la comprensión que proporciona el reflexionar y practicar el escribir 
y comunicarse en contextos científicos y académicos, se contribuye al fortaleci-
miento del propio talento y transformación del docente en psicología, a una dife-
rida preparación académica y, una precisa experiencia a la investigación. Además, 
los mismos docentes e investigadores en psicología, entra en un proceso gradual, 
a través de la acción- reflexión contigua o acción diferida, y una comprensión 
profunda en el desarrollo de un texto científico y académico y de los procesos y 
productos académicos y científicos.

A lo largo de todas las sesiones se utilizaron variadas estrategias de enseñanza, 
con el propósito de activar o generar el sentido de las habilidades y conocimientos 
sobre la escritura y comunicación en contextos científicos y académicos y, provo-
car un aprendizaje significativo. 

Se utilizó la técnica, además de otras, «las señalizaciones intratextuales y ex-
tratextuales» (Díaz Barriga y Hernández, 2002), en donde el objetivo consistió en 
el señalamiento de microestructuras, macroestructuras y superestructura relevantes 
en una serie de textos, en este caso, de algunos artículos científicos de revistas in-
dexadas y de tesis,  obtenidas de los repositorios institucionales; precisamente los 
docentes realizaron señalamientos en cuanto a las especificaciones de la estructura 
de los textos, a las presentaciones previas de información relevante, expresiones 
aclaratorias que revelan el punto de vista del autor, el uso de tipos de letras, el uso 
de número y viñetas para formar listas de información, la explicitación de concep-
tos, uso de citas largas y cortas, el uso del parafraseo, el empleo de títulos y subtí-
tulos, la inserción de tablas y figuras, la inclusión de notas, la estructura de la lista 
de referencias, entre otras..

sesIones

La presente práctica profesional inició con la difusión que se realizó mediante un 
cartel que se envió al grupo de WhatsApp, conformado por la planta docente de 
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psicología, y para tener un alcance preciso un WhatsApp de manera individual a los 
docentes involucrados a impartir unidades de aprendizaje relativas a la investigación 
en psicología, tales como: Desarrollo de la Investigación en Psicología, Metodología 
de la Investigación en Psicología y Redacción de Textos Científicos.

Fase I. Taller destinado a fortalecer el manejo del APA 7ª edición, 4ª en español, en 
escritos científicos y académicos de psicología.

Sesión 1. Que los docentes se concientizaran sobre el uso y manejo de las nor-
mas APA 7ª edición en inglés, 4ª en español, en los contextos de un trabajo acadé-
mico y científico relativo a la psicología. Además, se les aplicó un cuestionario para 
valorar qué saben y cómo aplican el estilo APA.

Consecutivamente, se revisó con los docentes el por qué usar el estilo APA 
y se exploró que conocían y como aplicaban el estilo en los trabajos científico y 
académicos.

• Cuándo funciona mejor el estilo.
• En qué situación utilizar el estilo APA, no sólo para las clases sino a lo largo 

del ejercicio profesional.
• Cómo alentar a los estudiantes a planificar y reportar un trabajo académico y 

científico, usando el estilo APA. 

Sesión 2. Que los docentes repasaran la selección, el formateo y la organización de un 
escrito científico como académico tomando en cuenta los estándares de presentación 
para los artículos científicos y, la modalidad de trabajos académicos como opción de 
titulación. Se repasó con los docentes lo siguiente:

• Elementos de un escrito.
• El formato de un escrito. 
• La organización de un escrito.
• Identificación de elementos, formatos y organización en muestras de escritos 

científicos (artículos empíricos y recensiones) y académicos (tesis, tesinas, 
memorias u otros).

Sesión 3 y 4. Que los docentes concibieran los principios para elaborar tablas y fi-
guras y, además, comprendieran los lineamientos para crear y darles formato de una 
manera eficiente y, por otro lado, su colocación en textos científicos y académicos. 
Se revisó con los docentes:

• Propósito de tablas y figuras.
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• Diseño y preparación de tablas y figuras.
• Referencia de tablas y figuras en el texto.
• Principios y lineamientos para la elaboración y colocación de tablas y figuras.
• Componentes de las tablas y figuras.

Sesión 5. Que los docentes entendieran las reglas básicas para la citación, y así sepan 
el reconocimiento de cómo otras personas contribuyen en los textos científicos y 
académicos. En este sentido revisaron:

• Nivel apropiado de citación.
• Correspondencia entre lista de referencias y el texto.
• Citas en el texto: Sistemas de citas.
• Paráfrasis y citas.

Sesión 6. Que los docentes comprendieran los lineamientos que permiten la creación 
de entradas de lista de referencias. Se revisó la determinación de la categoría de re-
ferencia, los principios de las entradas de la lista de referencias y los elementos de las 
referencias, el formato y el orden de la lista de referencias.   

Al final, como técnica de evaluación del taller, se conformaron en pequeños 
grupos de discusión integrados por docentes participantes, con el propósito de 
conocer la efectividad de la intervención, en este sentido se le asignaron textos 
científicos y académicos de base- artículos, tesis y memorias-, para que finalmente 
realizaran las señalizaciones intratextuales y extratextuales y, con base en éstas, la 
corrección bajo las normas APA 7ª edición, con una exposición de la actividad 
solicitada.

Fase II. Taller destinado al aprendizaje del uso y manejo de la paráfrasis en un 
escrito científico y académico de psicología.

Sesión 1. Se revisó con los docentes el concepto de la paráfrasis y se exploró 
cómo la aplicaban, buscando distinguir su aplicación en el ámbito académico y 
científico.

Seguidamente, se examinó la identificación de la paráfrasis bajo el modelo de 
Barrón-Cedeño, Villa y Rosso (2010), introduciendo dos grupos diferentes. La agru-
pación de la paráfrasis por sinonimia y la agrupación de la paráfrasis por eliminación. 

Sesiones 2 y 3. Que los docentes se aprendieran el uso y el manejo de la pará-
frasis de sustitución por sinonimia, antonimia y generalización. 
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• Sinonimia. Se reconoció la manera en que los docentes a través de enun-
ciados e ideas de base extraídos de escritos científicos y académicos, realizan 
la elaboración de paráfrasis mediante el mecanismo de sustitución de piezas 
lexicales por sus sinónimos.

• Antonimia. Se examinaron un grupo de enunciados e ideas base en un grupo 
de escritos científicos y académicos de los estudiantes. Observo la manera 
que elaboran la paráfrasis mediante el mecanismo de sustitución de piezas 
lexicales por sus antónimos.

• Generalización/ especificación. Se les presentaron una variedad de enuncia-
dos e ideas de base extraídos de escritos científicos y académicos.

Prestó atención al modo que estos sustituían piezas lexicales por otra de contenido 
más genérico o viceversa.

Sesión 4. Que los docentes comprendieran la usanza y dirección de la paráfrasis por 
sustitución acción actante. Se prestó atención sobre la manera en que sustituían una 
pieza léxica que simboliza la acción por otra que simboliza uno de los actantes de 
dicha acción, o viceversa, en una serie de enunciados e ideas base extraídas de escritos 
científicos y académicos.

Sesión 5. Percibieran el uso y el manejo de la paráfrasis por sustitución palabra defi-
nición. Se reconoció el modo en que los docentes sustituían una pieza léxica por su 
definición o viceversa, en un grupo de enunciados e ideas base extraídos de escritos 
científicos y académicos.

Sesiones 6 y 7. Observaran el uso y el manejo de la paráfrasis por eliminación de 
contenido no proposicional. Se observó sobre la manera en que suprimían una o más 
piezas léxicas del contenido no preposicional en una serie de enunciados e ideas base 
extraídos de escritos científicos y académicos.

Sesiones 8. Observaran el uso y el manejo de la paráfrasis por eliminación de argumen-
tos. Se registró la manera en que quitan una o más piezas léxicas que representa ar-
gumentos del predicado, en una serie de enunciados e ideas base extraídos de escritos 
científicos y académicos.
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Sesión 9. Observaran el uso y el manejo de la paráfrasis por eliminación de adjuntos. Se 
registró la manera en que excluyen una o más piezas léxicas que constituyen adjuntos 
del predicado, en una serie de enunciados e ideas base extraídos de escritos científicos 
y académicos

Sesión 10.  Como técnica de evaluación, se volvieron a conformar en pequeños 
grupos de discusión los docentes participantes y,  con la intención de conocer el 
impacto  de la intervención, se presentaron diversidad de enunciados e ideas de 
base extraídos de escritos científicos y académicos- artículos, tesis y memorias- de  
los mismos trabajos de los estudiantes del programa de licenciatura en Psicología, 
para el cual el docente debería elaborar re revisar la elaboración de paráfrasis de 
acuerdo con la propuesta de Barrón- Cedeño, Vila y Rosso.

resultados

El propósito de este proyecto fue tomar parte a la atención que tiene la función del 
lenguaje escrito en la misma edificación de la ciencia y, en la cimentación del cono-
cimiento en el ámbito académico y científicos en el programa educativo de psicolo-
gía de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, precisamente, para lograr en la medida de lo posible la 
modificación del proceso de escribir y leer  y, sobre todo en los procesos  de producir 
y comprender textos científicos y académicos que nos está ofreciendo la academia y 
la ciencia psicológica, se diseña una intervención orientada con la metodología de 
investigación acción participación. 

Una parte significativa del proyecto residió en el trabajo con los textos acadé-
micos y científicos sobre psicología y los contextos académicos y académicos en 
que estos textos se comunican y, en palabras de Camps (2007), sobre la relación en-
tre escritor y lector, sobre los procesos implicados en la producción y comprensión 
de textos, en este caso concreto, científicos psicológicos.  De hecho se puede ase-
verar, que la escritura y la comunicación académica y científica psicológica,  sur-
ge  en medio de la interrelación del texto con su contexto académico y científico 
psicológico, entre el lector y el escritor del conocimiento y la ciencia psicológica , 
por lo que se encuentra situada, siguiendo a Camps « en los procesos cognitivos y 
sociocognitivos implicados en las actividades de leer y escribir, a la diversidad de 
géneros discursivos, y a la consideración de la lectura y de la escritura como acti-
vidades sociales complejas.
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En relación con el escribir y comunicar textos académicos y científicos sobre 
psicología en un contexto universitario, es transcendental subrayar que, siempre 
va a implicar escritura y lectura del conocimiento psicológico, y tiene que ver con 
un proceso de elaboración y comunicación del conocimiento científico sobre la 
psicología, por ende, leer y escribir sobre psicología, son actividades estrechamente 
relacionadas e interdependientes.

conclusIones

La parte más enriquecedora del presente proyecto académico y científico es que se 
logra a partir de la  colaboración de dos docentes y una estudiante que se encontraba 
en formación de la misma licenciatura en psicología, en el cual  esencialmente, su 
tarea como interventores no es sólo verse como facilitadores, sino que radico en ser 
entrenadores y preparadores de docentes de una programa educativo de licenciatura 
en Psicología en la escritura y comunicación científica y académica, en particulares, 
en particulares estrategias y conocimientos que les permitirán cumplir de una manera 
más organizada  y eficaz «el hacer» y «el llevar a cabo» el acompañamiento de proyec-
tos de investigación psicológicos determinados.

Asimismo, el contemplar particulares estrategias desde la metodología activa 
para el presente programa de entrenamiento, maximizo la preparación de los do-
centes en psicología. En este sentido, el entrenamiento de la capacidad investigati-
va de escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos en docentes no 
es una capacidad que debe tomarse a la ligera, y mucho menos al entrenarse ya que 
es un tema prioritario en el ámbito académico y científico.

En cuanto a los resultados, se observó cómo en los mismos docentes del pro-
grama educativo de la licenciatura de Psicología, se fueron consolidando durante 
los dos talleres; con el primero, el fortalecer el manejo de la APA 7ª edición y, con el 
segundo, el mismo grupo de docentes, aprendieran y reforzaran el uso y la aplica-
ción de la paráfrasis en escritos académicos y científicos relacionados a la psicología.     
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APARTADO 6
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA 
EN PSICOLOGÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 
CAMPUS CALPULALPAN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

[Follow-up process of graduates of the degree in Psychology of 
the Campus Capulalpan Multidisciplinary Academic Unit 

of the Autonomous University of Tlaxcala]

Greta Rodríguez Gutiérrez
Juana Guadalupe Avilés Velázquez

Mariana López Cruz

resumen

El seguimiento de egresados es un proceso crucial que permite a las instituciones 
educativas mantener un vínculo continuo con sus antiguos alumnos. Mediante 

este apartado se aborda el proceso de seguimiento de egresados desde su fase inicial 
hasta su término, donde se recopila información sobre las trayectorias profesionales 
de los egresados, su satisfacción laboral y su contribución a la sociedad. Esto brinda 
a la institución una retroalimentación valiosa sobre la calidad educativa y la relevan-
cia de los programas académicos ofrecidos. Además, el seguimiento de egresados 
también facilita el establecimiento de redes de contacto entre los antiguos alumnos, 
fomentando así oportunidades de colaboración y desarrollo profesional. En breve, 
se busca exponer que, el seguimiento de egresados es una herramienta fundamental 
para evaluar el impacto de la educación y fortalecer los lazos entre la unidad acadé-
mica y sus egresados.

Palabras clave: Proceso de seguimiento de egresados, unidad académica, pro-
grama educativo, ámbito laboral, satisfacción y sociedad.
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abstract

Follow-up to the graduates is a crucial process that allows educational institutions to 
maintain a continuous link with their alumni. Through this section, the process of 
monitoring graduates is addressed from its initial phase to its end, where information 
is collected on the professional trajectories of graduates, their job satisfaction, and 
their contribution to society. This provides the institution with valuable feedback 
on the educational quality and relevance of the academic programs offered. In addi-
tion, the follow-up of graduates also facilitates the establishment of contact networks 
between alumni, thus promoting opportunities for collaboration and professional 
development. In short, the aim is to explain that the follow-up of graduates is a fun-
damental tool to evaluate the impact of education and to strengthen the ties between 
the academic unit and its graduates.

Keywords: Follow-up process of graduates, academic unit, educational pro-
gram, workplace, satisfaction, and society.

IntroduccIón

Uno de los retos más importantes que existe en la licenciatura en Psicología de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, es la formación de profesionistas e investigadores en diversos 
campos de aplicación, intervención e investigación de la Psicología, promoviendo 
una práctica profesional basada en respeto, valores universales, ética y justicia social. 

De acuerdo con el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado (PIMA) 
2022-2026, impulsado por el rector, el Doctor Serafín Ortiz Ortiz, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), se tiene como prioridad posicionar a la UATx 
en los ámbitos científico, humanístico, tecnológico, cultural, educativo, artístico 
y deportivo de manera sobresaliente. Y que tiene como objetivo incrementar el 
ingreso, permanencia, egreso y nivel de titulación, para coadyuvar al desarrollo 
social en sus diversos sectores. (Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 2022)

Por ello, en este apartado se exponen las experiencias profesionales y los cono-
cimientos adquiridas de la responsable, una docente y una estudiante, en el proceso 
de seguimiento de egresados de la licenciatura en Psicología, como un subproceso 
que pertenece al mismo proceso. Este apartado se encuentra conformado por cua-
tro secciones. 

En la primera sección se abordan las bases teóricas al igual que la normativa, 
impulsadas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en cuestión al seguimiento 
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de egresados. En la segunda sección se aborda el concepto del perfil de egreso y 
su importancia, dado que desde la perspectiva de hoy, el Modelo Humanista inte-
grador basado en Capacidades (MHIC), impulsado en la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, el perfil de egreso significa personas críticas, analíticas, comprensivas, 
predictivas, coexistentes, solidarias, permisivas, innovadoras y propositivas –Homo 
Universitatis– para desempeñar su profesión.

En la tercera sección se explica en que consiste el proceso de seguimiento de 
egresados de la licenciatura en Psicología de la Unidad Académica Multidiscipli-
naria Campus Calpulalpan, UATx; donde se describen las actividades que se reali-
zan en dicho proceso correspondiente al Periodo Otoño 2022 (agosto-diciembre). 
Igualmente se menciona la implementación de acciones para mantener los índices 
de retención e incrementar el egreso y titulación en la categoría de los programas 
de buena calidad.

En la cuarta sección se enfatiza en las conclusiones, donde se describen los 
pasos a seguir para el mejoramiento del proceso de seguimiento de egresados, y las 
acciones implementadas. Los métodos y/o técnicas académicas diseñadas para cada 
uno; las cuales están para que sean aplicadas con el fin de ayudar a la misma y así 
fortalecer el proceso de seguimiento de egresados y las metas establecidas.

fundamentacIón teórIca

Bases teóricas y normativas del proceso de seguimiento de egresados
De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM), normatizar el se-
guimiento de egresados en esta universidad, es contar con un banco de información 
actualizado en forma continua sobre los resultados de la formación profesional de 
los egresados de la institución, con la finalidad de contribuir a apoyar la planeación 
institucional, a las escuelas y facultades en la revisión curricular y a los estudiantes en 
sus decisiones vocacionales y profesionales.

Por ende, su objetivo principal es obtener información válida, confiable y 
oportuna sobre la incorporación e impacto de los egresados en el mercado laboral 
a corto y mediano plazo, así como sobre el efecto de la educación universitaria 
en su desarrollo personal y social. (Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), 2022)

La Universidad Autónoma de Tlaxcala al ser una institución de carácter social, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía en su régimen 
jurídico, económico y administrativo; no es foránea de realizar modificaciones ne-



119

cesarias de fondo en los aspectos docentes, de recursos, de paradigmas de trabajo, 
de infraestructura, metodológicos y normativos que permitan orientar las políticas 
institucionales a homologarse con políticas internacionales, federales, estatales y 
de otros organismos que vigilan, evalúan y auditan a la educación superior en su 
conjunto. (Córdoba, 2014).

Si bien en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se dan una serie de  acciones que inciden 
directamente en los Programas educativos, así como en sus resultados dentro de su 
entorno y sus beneficios dentro de la sociedad, es más permiten transparentar el uso 
de recursos, su correcta aplicación; la prevención de los actos de corrupción entre 
los servidores públicos; la eficiencia y eficacia, desarrollo de las funciones y servi-
cios universitarios; certidumbre en la toma de decisiones; desarrollo de procesos 
de evaluación acordes y afines a la misión y visión universitaria: permitiendo una 
trazabilidad de las políticas públicas, estrategias, medición de las metas y objetivos 
de impactos dentro de las acciones y ejercicios de los recursos. 

En el programa educativo de la licenciatura en Psicología, se halla en la for-
mación de profesionistas e investigadores/as en diversos campos de aplicación, in-
tervención e investigación de la disciplina. En ese sentido, se debe promover una 
práctica profesional basada en la ética, el respeto y el compromiso con la justicia 
social, la diversidad y pluralidad cultural para contribuir al desarrollo sostenido 
del estado y del país (Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan 
(UAMCC), 2021).

Precisamente, la UAMCC tiene como encomienda de formar al estudianta-
do en los fundamentos epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos 
propios de la disciplina que les permita evaluar, diagnosticar e intervenir en los 
distintos niveles y contextos en que se manifiesta el comportamiento humano, a 
través de aprendizajes innovadores, creativos, pertinentes y situados desde la ética 
y el compromiso social siendo entonces consecuentes con el Modelo Educativo 
Humanista Integrador Basado en Competencias.

Por ello, la licenciatura en Psicología cuenta con diferentes tipos de procesos 
que coadyuvan en su mejoramiento y control. Uno de estos procesos es el encar-
gado de regular, verificar y asesorar todo durante el proceso formativo académico 
tanto de alumnos como de docentes. Asimismo, cuenta con subprocesos como es el 
seguimiento de egresados, el cual es implementado con el fin de identificar y eva-
luar el grado de satisfacción con respecto a su trayectoria académica como alumno, 
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la aplicación de dichas capacidades como egresado y el desempeño de las compe-
tencias dentro del ámbito laboral y así contribuir con un informe de los resultados 
para retroalimentar y mejorar el Plan de Estudios.

Principalmente, el seguimiento de egresados reviste la búsqueda en la obten-
ción de información verídica y oportuna sobre el proceso de inserción laboral del 
egresado, tanto del desempeño en el ámbito laboral como de la trayectoria profe-
sional, con la finalidad de valorar el grado de efecto de la universidad en el sec-
tor social y laboral. Ello permite tomar las medidas que se consideren pertinentes 
para fortalecer la calidad académica para el alumnado. A partir de este importante 
subproceso, se delinean diferencias importantes del éxito o fracaso en la inserción 
laboral de los egresados.

Como podrá distinguirse, las instituciones de educación superior deben for-
mar a sus estudiantes según requerimientos del contexto en que se desenvuelven, 
dado que, sobre la base de su desempeño, es donde se medirá si las políticas de 
desarrollo socioeconómico son efectivas. Para lograrlo, es necesario identificar el 
efecto de esa educación en sus egresados, y hacer los ajustes necesarios que generen 
mejora continua (González Uribe, 2019).

El concepto del perfil del egreso y su importancia
Si recurrimos al enfoque curricular, el concepto del perfil de egreso es una acepción 
angular del enfoque curricular basado en competencias. Se define como el «conjunto 
de rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que, aunados a 
ciertas actitudes, permiten que la persona sea acreditada legalmente por una institu-
ción educativa, a fin de que sea reconocida dentro de la sociedad como un profesio-
nal» (Claudia García Ancira, 2020).

El perfil de egreso es una manera de aplicar una teoría pedagógica en el cu-
rrículo, porque es una descripción detallada de «rasgos, capacidades, habilidades, 
conocimientos y competencias que, aunados a ciertas actitudes, permiten que la 
persona sea acreditada legalmente por una institución educativa» (Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 2015). El currículo que, «es un curso 
de acción» (Andradre-López, Benítez-Chávez y López Aguilar, 2011, p. 51), por 
tanto, el perfil de egreso, no sólo debe estar alienado con este y con los programas 
de estudio, sino con las necesidades del mercado laboral y la sociedad en general.

Ahora bien, definir un perfil de egreso, supone identificar y asemejar habi-
lidades específicas que son relevantes para un campo o industria en particular, lo 



121

que ayuda a los empleadores a entender qué pueden esperar de los graduados y a 
los estudiantes a comprender qué se espera de ellos en el mundo laboral. En tanto 
el currículo es un instrumento para orientar la práctica pedagógica, por lo cual, el 
perfil de egreso es, una guía que servirá para el desarrollo personal y profesional de 
los estudiantes y, les ayude a establecer metas y planificar su trayectoria educativa. 

Las razones y las claves importantes que subyacen del perfil del egreso son:

1.	 Orientación educativa: El perfil del egresado brinda una guía clara a los 
estudiantes sobre las habilidades y los conocimientos que deben desarrollar 
para alcanzar el éxito en su campo profesional. Esto les permite tomar deci-
siones informadas sobre su educación y planificar su trayectoria académica.

2.	 Pertinencia del currículo: Al establecer un perfil del egresado, las institucio-
nes educativas pueden asegurarse de que su currículo esté alineado con las 
necesidades y demandas del mercado laboral. Esto garantiza que los estu-
diantes adquieran las habilidades y competencias relevantes para su futura 
carrera.

3.	 Mejora de la empleabilidad: Un perfil del egresado bien definido ayuda a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades y competencias requeridas por los 
empleadores. Esto aumenta sus posibilidades de conseguir empleo después 
de graduarse, ya que están mejor preparados para enfrentar los desafíos del 
mercado laboral.

4.	 Evaluación y calidad educativa: El perfil del egresado proporciona una base 
para evaluar la calidad de la educación y el desempeño de los estudiantes. 
Permite medir el logro de las competencias y habilidades establecidas, lo que 
contribuye a mejorar continuamente los programas educativos.

5.	 Alineación con las necesidades sociales: El perfil del egresado también tiene 
en cuenta las necesidades y demandas de la sociedad en general. Esto im-
plica que los graduados no sólo sean competentes en su campo profesional, 
sino que también puedan contribuir de manera significativa al desarrollo y 
bienestar de la comunidad.

Para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el perfil de egreso se 
enfoca en conocer las características sociodemográficas, la vinculación con su forma-
ción profesional y con su situación laboral. El perfil de egreso permite determinar los 
mecanismos de inserción y desempeño profesional en el mercado laboral y por con-
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siguiente, identificar el grado en que los egresados adquirieron habilidades, actitudes 
e intereses importantes para su desarrollo personal y social, durante su formación 
académica (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2022).

El perfil de egreso debe evidenciar el beneficio de la oferta educativa de la uni-
versidad, y el hecho (bajo ciertos enfoques epistémicos y de enseñanza) responde a 
las exigencias cambiantes del mercado laboral y de la sociedad; por lo que «uno de 
los mayores desafíos es aplicar métodos de evaluación pertinentes, respondiendo al 
perfil de egreso comprometido y a las necesidades del mundo del trabajo» (Villa-
rroel, 2019).

De esta manera, es posible afirmar que, el perfil de egreso desde la perspectiva 
de hoy, el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), impul-
sado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, significa personas críticas, analíti-
cas, comprensivas, predictivas, coexistentes, solidarias, permisivas, innovadoras, in-
clusivas, universales y propositivas –Homo Universitatis– con sentido social y con 
calidad de vida, que responda a las demandas del mundo laboral y que contribuya 
al bienestar y a la justicia social. En este sentido, el MHIC, en la UATx vislumbra 
un perfil de egreso que proporcionara a los egresados capacidades para desempeñar 
su profesión y generar la transformación social.  

Aproximación al proceso de seguimiento de egresados del PE de la licencia-
tura en Psicología de la UAMCC, UATx
La licenciatura en Psicología de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus 
Calpulalpan, UATx; de acuerdo con el Procedimiento de Calidad con la norma 
ISO 9001:2015 sobre el Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación en Licenciatu-
ra 400d-PR-02,1 establece realizar el seguimiento correspondiente de los egresados, 
empleadores y opinión de la sociedad (Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
2022).

Lleva a cabo un proceso denominado Seguimiento de Egresados que parte del 
proceso de licenciatura, el cual consiste en aplicar diferentes encuestas que permi-
ten conocer el estado actual del egresado, del empleador, de la sociedad y de ex-
pertos en la materia; estos estudios se aplican a las generaciones correspondientes a 
sus segundo y quinto años de egreso. El análisis circunstanciado de la información 
recabada se realiza de forma conjunta con los directores de programas educativos, 

1 Que se puede revisar en el siguiente enlace de la página de la UATX, (ver en: https://uatx.mx/calidad/pro-
cesos?idproceso=246 

https://uatx.mx/calidad/procesos?idproceso=246
https://uatx.mx/calidad/procesos?idproceso=246
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coordinación académica y áreas competentes con la finalidad de tomar las medidas 
pertinentes para fortalecer la calidad académica que se imparte dentro de la insti-
tución.

Se describe el seguimiento de egresados y los parámetros que comprende, por 
consiguiente, detalla la percepción y rol del psicólogo educativo dentro de los pro-
gramas institucionales y su respectiva acción. Se especifica la información contex-
tual de donde se llevó a cabo las prácticas profesionales en el periodo Otoño 2022, 
integrando información con respecto a lo geográfico y estadístico, el cual permite 
delimitar el ámbito circunstancial y físico. Pormenoriza como es que se llevaron a 
cabo las actividades realizadas como experiencia profesional dentro del programa 
de seguimiento de egresados realizando la descripción correspondiente y tomando 
en cuenta el fortalecimiento de la oferta académica. 

Por otra parte, las acciones que se han implementado para orientar a los estu-
diantes al campo profesional del programa educativo de la licenciatura en Psicolo-
gía, han sido pequeñas ferias de empleo, preparación de currículo y entrevista, pero 
estas se han llevado a cabo como actividades dentro de las unidades de aprendizajes. 

Asimismo, los alumnos antes de egresar realizan el servicio social que debe ser 
con un periodo de seis meses como mínimo, debe tener comienzo en el séptimo 
semestre una vez que los alumnos cuentan con el número de créditos requeridos 
por el Plan de Estudios y debe realizarse en dependencias públicas (organismos del 
gobierno municipal, estatal y federal). 

Igualmente se realizan prácticas profesionales, mismas que se dividen en dos 
periodos que son aplicados en octavo y noveno semestres del programa educativo, 
en dependencias públicas o privadas; que tengan afinidad con el perfil de estudiante 
y se pueden realizar en diferentes dependencias ya sean públicas o privadas como 
pueden ser: instancias educativas, empresas, organizaciones, centros de atención 
psicológica, etc.

El seguimiento de egresados es un medio para desarrollar programas de grado, 
no sólo de acuerdo con los deseos y comportamientos del profesorado, sino tam-
bién en cuanto a los resultados académicos y la transformación de las situaciones de 
empleo, tales como el contexto local. Por ello, tanto la información sobre el éxito 
profesional (profesión, estatus, ingresos) de los egresados como la información so-
bre la pertinencia de los conocimientos y las habilidades (la relación entre los co-
nocimientos y las habilidades y los requisitos de trabajo, área de empleo y posición 
profesional) son necesarias. 
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A los egresados se les pide que evalúen las condiciones temporales de estudio 
que experimentaron de manera retrospectiva. Las encuestas de seguimiento pre-
viamente diseñadas están estructuradas para contribuir a las reformas del Plan de 
Estudios para coadyuvar a la innovación de la universidad.

El propósito de los estudios de seguimiento de egresados es incorporar mejoras 
en los procesos de efectividad institucional de la universidad, a través de la recopi-
lación y el análisis de información sobre el desempeño profesional y personal de los 
egresados. Las encuestas de egresados sirven para recopilar datos sobre la situación 
laboral, en particular la de los más recientes, con el fin de obtener indicadores de 
su desempeño académico en el campo laboral. Asimismo, se realizan actividades 
extracurriculares para los egresados de la licenciatura, donde puedan obtener una 
actualización curricular: conferencias, talleres y conversatorios, fomentando la par-
ticipación e inclusión de estos. 

Para ello, se realiza un plan de actividades como una herramienta que se utiliza 
para organizar y estructurar las tareas que se deben realizar dentro del proceso, y a 
su vez sirve como una guía que ayuda a establecer metas, asignar recursos y definir 
los plazos necesarios para llevar a cabo las actividades de manera eficiente:

• Actualización de documentación física y digital de egresados.
• Apoyo en la estructuración de formatos de egresados y empleadores corres-

pondientes a los formatos 411- 1G-05 y 411-RG-07

Actividades realizadas durante el mes de octubre-noviembre:
• Elaboración y difusión de post para el segundo conversatorio de egresados.
• Aplicación de Estudio de Elementos Regionales 411-RG-07.
• Aplicación de Estudio de Opinión de Empleadores 411-RG-08.
• Participación en el segundo conversatorio de egresados.

Actividades realizadas durante el mes de noviembre-diciembre:
• Apoyo para el concentrado y la entrega de los resultados.
• Concentrado de información de los estudios aplicado en el 411-RG-09.

Es importante conocer el tránsito de un egresado a la vida profesional por varias 
razones:
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1.	 Evaluación de la calidad educativa: el seguimiento del tránsito de los egresa-
dos permite evaluar la efectividad de la institución educativa y su programa 
de estudios en preparar a los estudiantes para la vida profesional. Si se identi-
fican patrones de éxito o áreas de mejora, se pueden implementar cambios y 
mejoras en el Plan de Estudios para adaptarse a las necesidades del mercado 
laboral.

2.	 Retroalimentación y mejora continua: al recopilar información sobre la ex-
periencia de los egresados en su transición a la vida profesional, se obtiene 
una retroalimentación valiosa que puede ayudar a identificar fortalezas y de-
bilidades del programa educativo. Esta retroalimentación puede servir como 
base para mejorar el currículo, los métodos de enseñanza y los servicios de 
apoyo brindados a los estudiantes.

3.	 Orientación y asesoramiento profesional: conocer el tránsito de los egresa-
dos brinda información útil para ofrecer orientación y asesoramiento pro-
fesional a los estudiantes actuales. Al comprender qué carreras o industrias 
son más comunes entre los egresados exitosos, se puede brindar orientación 
informada y ayudar a los estudiantes a tomar decisiones de carrera más sóli-
das.

4.	 Establecimiento de redes y contactos: seguir el tránsito de los egresados 
puede ayudar a establecer y mantener una red de contactos profesionales. 
Al conocer las trayectorias laborales de los egresados, se pueden identificar 
oportunidades de colaboración, mentoría o incluso empleo para los estu-
diantes actuales.

En general, conocer el tránsito a la vida profesional de los egresados permite a las ins-
tituciones educativas adaptarse y responder a las demandas cambiantes del mercado 
laboral, mejorar la calidad de la educación y brindar un mejor apoyo a los estudiantes 
en su transición hacia una carrera exitosa.

La orientación para el tránsito a la vida profesional se describe como un con-
junto de acciones para facilitar el tránsito de los estudiantes y egresados con sus 
posibles empleadores o el autoempleo, mediante servicios como bolsa de trabajo, 
ferias de empleo, talleres de emprendimiento, incubación de empresas, cursos de 
preparación de currículo y de entrevista de trabajo o convenios formales para re-
clutamiento.

Es importante conocer cuál es el estatus de los graduados una vez que egresan 
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de la licenciatura en Psicología, es el cuestionario 411-RG-08 «Estudio de Opinión 
de Egresados», consta de una serie de preguntas con el fin de conocer su opinión 
sobre el Plan de Estudios, su experiencia dentro de la institución, asimismo, si sus 
habilidades y conocimientos han sido satisfactorios en su área laboral. No obstante, 
también servirá para conocer si se encuentran titulados y si se encuentran laboran-
do en su área de especialidad. 

Dentro del Estudio 411-RG-08, nos permite conocer la opinión de los egresa-
dos en cuanto al programa, contenidos, funcionalidad, conocimientos adquiridos, 
habilidades desarrolladas, la organización institucional, y recomendaciones (Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 2015).

De igual manera, el estado actual del egresado, se les aplica el Estudio 411-
RG- 08 con el fin de conocer el estatus del egresado, implementado presencial o 
electrónicamente, en este formato de cuestionario se analizará el medio por el cual 
el egresado encontró empleo, ya sea por recomendación de amigos, familiares, 
alguna empresa o por su propia cuenta. 

A su vez, se aplica el cuestionario 411-RG-05 «Estudio de Opinión de Em-
pleadores», es una serie de preguntas con opciones y abiertas que se aplica a las 
instituciones públicas y/o privadas, consultorios, escuelas, etc., que han empleado 
egresados de la licenciatura para conocer cuál es la opinión que tienen acerca de 
ellos, y saber si tienen las capacidades para desarrollarse en su área designada (Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 2015).

Con base en el Estudio de Opinión de Empleadores 411-RG-05, nos permite 
ampliar la visibilidad de conocer los aspectos necesarios en cuanto a la contrata-
ción de profesionistas. Con los resultados obtenidos percibimos que el grado de 
correspondencia es importante y que sí existe una correlación entre los aspectos 
necesarios para ser apto al mercado laboral actual y las capacidades y/o habilidades 
que obtuvieron los egresados de la licenciatura. 

Se emplea el estudio 411-RG-05, con el propósito de explorar las percepciones 
de los diferentes empleadores acerca de la formación y las competencias generales 
que los egresados requieren para un adecuado desempeño profesional en el mer-
cado laboral.

Igualmente se aplica el cuestionario 411-RG-03 «Cédula de egreso», es un 
documento que el egresado completa con su información personal, que nos per-
mite mantener el contacto con los egresados una vez que estos ya concluyeron sus 
estudios (Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 2015).
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El registro del estudio de «Opinión de la sociedad» 411-RG-04, es un cuestio-
nario que permite tener un panorama sobre lo que opina la sociedad del contexto 
académico del Campus, de igual manera se aplica el estudio «Elementos regionales 
para la mejora y actualización de la formación profesional que definan el perfil del 
egresado» 411-RG-07; es un estudio que responden especialistas en el área a fin de 
tener una mayor amplitud de características necesarias para el campo laboral (Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 2015).

Esta serie de estudios y/o cuestionarios son de vital importancia para conocer 
sus opiniones para mejorar y/o actualizar el Plan de Estudios de la licenciatura y 
ofrecer una educación de calidad. 

Sobre la sistematización de los resultados del proceso de egresados
El proceso de seguimiento de egresados, de manera interna, emplea una diversidad 
de métodos y técnicas para sistematizar una serie de indicadores antes ya menciona-
dos y, así poder mostrar los resultados. Por tanto, los cuestionarios y las entrevistas, 
que se aplican se encuentren ya prediseñadas por el responsable general de Segui-
miento de Egresados conjuntamente con el responsable de Sistema de Calidad, de la 
UAMCC, correspondiendo a la Norma ISO 9001: 2015.2

Es decir, que los resultados que se obtengan van a proporcionar una percepción 
más amplia, tanto cualitativa como cuantitativa para tener un panorama más vasto, 
con la finalidad de mejorar el Plan de Estudios de la licenciatura. En el transcurso 
se realiza un plan de actividades de seguimiento de egresados (Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), 2018). Las cuales se ejecutaron de la siguiente forma:

Actividades realizadas durante el mes de agosto-septiembre:
• Organización de las carpetas generacionales.
• Planificación de actividades correspondientes a las carpetas generacionales.
• Revisión de documentación correspondiente al seguimiento de generacio-

nes entre 2 y 5 años de egresados.

Actividades realizadas durante el mes de septiembre-octubre:
• Aplicación de cédula de registro a egresados con el formato 411-RG-03
• Actualización de documentación física y digital de egresados.

2 Como se puede corroborar en los siguientes enlaces: https://uatx.mx/calidad/, https://uatx.mx/calidad/obje-
tivos/  

https://uatx.mx/calidad/
https://uatx.mx/calidad/objetivos/
https://uatx.mx/calidad/objetivos/
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• Apoyo en la estructuración de formatos de egresados y empleadores corres-
pondientes a los formatos 411- 1G-05 y 411-RG-07

Actividades realizadas durante el mes de octubre-noviembre:
• Elaboración y difusión de post para el segundo conversatorio de egresados.
• Aplicación de Estudio de Elementos Regionales 411-RG-07
• Aplicación de Estudio de opinión de empleadores 411-RG-08
• Participación en el segundo conversatorio de egresados.

Actividades realizadas durante el mes de noviembre-diciembre:
• Apoyo para el concentrado y la entrega de los resultados.
• Concentrado de información de los estudios aplicados en el 411-RG-09.
• Apoyo en la estructuración de formatos de opinión de egresados correspon-

diente al 411-RG-08.

Sobre los datos obtenidos mediante el estudio de opinión de egresados y 
empleadores
La opinión acerca de qué tan satisfecho se siente en la formación que obtuvo y el 
desempeño profesional ha reflejado que fue útil el esfuerzo tanto de la institución 
como el de los docentes y el Plan de Estudios que presenta. Además, de que este úl-
timo ayuda para una efectiva obtención de conocimientos y habilidades que pueden 
ser aplicados en el campo laboral en que ellos se desempeñen.

En este formato también se cuestiona sobre qué tan efectiva es la organización, 
la atención y los servicios administrativos/institucionales de la licenciatura, donde 
la mayoría afirmó tener buena aceptación del servicio universitario que brinda 
la institución. Es grato saber que elegirían cursar la misma carrera y en la misma 
institución; gracias a lo que se ha implementado y se ha brindado a los estudiantes 
es que pueden confiar en la institución para llevar a cabo sus estudios superiores.

Las actividades de los egresados coinciden con el perfil de egreso y los obje-
tivos planteados por el programa, de esta manera se puede conceptualizar que sus 
actividades van encaminadas a estos objetivos.

Dado que los egresados han demostrado ser capaces de evaluar, diagnosticar e 
intervenir en los distintos contextos en el que se manifieste el compartimiento del 
ser humano, con ética, respeto, tolerancia, justicia social y compromiso, humanista; 
también están formados con fundamentos epistemológicos, teóricos, conceptuales 
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y metodológicos de la disciplina, y considerando estudios en la educación y el 
aprendizaje, organizacional, investigación, social-comunitaria y salud.

Esto se puede exponer en el Estudio de Opinión de Egresados 411-RG-08 y en 
el Estudio de Opinión de Empleadores 411-RG-05, que contienen aspectos sobre 
la satisfacción de la empresa con el desempeño de los egresados y la formación de 
estos, y nos hemos dado cuenta de que los egresados cumplen con la mayoría de los 
aspectos de manera satisfactoria, lo que nos lleva a concluir que el egresado utiliza 
lo aprendido en su área laboral.

El empleo del formato 411-RG- 05, tiene como propósito explorar las percep-
ciones de los empleadores acerca de la formación y las competencias generales que 
los egresados requieren para un adecuado desempeño profesional. Para conocer la 
opinión de los egresados se aplica el Estudio de Opinión de Egresados 411-RG-08, 
antes ya mencionado, este estudio permite conocer el estatus actual del egresado, 
en diferentes aspectos. 

En cuanto a la aplicación de este estudio se toma una muestra representativa 
del 25% del número total de egresados de cada generación, y a su vez este se aplica 
cada periodo cuando cumplen dos años de egreso.

Estos resultados se usan, en primera instancia, para conocer la opinión de los 
egresados, hacia la institución y continuar con el seguimiento que se les da con la 
finalidad de conocer su desenvolvimiento en el área laboral, además que permite 
conocer a fondo qué tanto les fue de utilidad el programa institucional.

En segunda, también se elabora un concentrado de seguimiento de egresados 
en Excel 411-RG-09 donde se vacían todas las respuestas de los estudios aplicados 
en cada periodo y una vez que se tienen los resultados, se genera el documento 
que se llama Seguimiento de la Satisfacción del Usuario que corresponde al código 
101-RG-03, donde se reportan los datos obtenidos del estudio aplicado 411-RG-
08, que se reporta a la Coordinación de la Licenciatura, y a su vez se retoman estos 
datos para ser contribuir en la elaboración de un Informe de Revisión al Sistema de 
Gestión de Calidad por la dirección por periodo.
Se identificaron cinco fortalezas del proceso de seguimiento de egresados con mayor 
frecuencia por sus egresados:

1. La posibilidad de responder a problemas de relevancia social.
2. Desarrollarse de manera independiente.
3. Enseñanza teórica.
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4. Enseñanza metodológica.
5. Enseñanza basada en la resolución de problemas.

Acciones implementadas para la mejora del proceso de seguimiento de egresados:
• Se cuenta con las Cédulas de Egreso de cada generación de la licenciatura.
• Se aplica la Evaluación de Seguimiento de Egresados cada periodo a las ge-

neraciones que cumplen 2 y 5 años de haber concluido.
• Se cuenta con carpetas físicas de todo el Proceso de Seguimiento de Egresa-

dos, así como también de manera electrónica.
• Se ha logrado establecer comunicación con la mayoría de los egresados. 
• Creando una cuenta de red social como Facebook y grupo en WhatsApp, 

con lo que se ha logrado que la mayoría de los egresados se unan y establez-
can contacto para resolver dudas sobre temas de interés.

• Se han implementado conferencias impartidas por los egresados para alum-
nos de su misma licenciatura. También se han impartido conferencias exclu-
sivas para egresados, para su propia actualización curricular.

Ahí la importancia de asegurar la calidad mediante la evaluación y mejora continua 
y, para que estas acciones sean elementos fundamentales en desarrollo e implementa-
ción del proceso de seguimiento de egresados.

conclusIones

Se reafirma que con las acciones que se establecen con el estudiante al egresar, por 
medio del Estudio 411-RG- 08, a partir de investigar sus opiniones se establecen a 
partir de los seis meses a un año aproximadamente, ya que el egresado es el tiempo 
promedio que tarda para encontrar un empleo que se adecue a su perfil de egreso, 
además dependerá esta colocación laboral del egresado por los intereses del mismo, 
tales como un buen salario acorde a las necesidades de subsistencia, el horario y el 
área en que laboran.

En cuanto a la obtención de empleo, entre los egresados manifestaron el haber 
creado su propio negocio, despacho, consultorio o empresa, dado que decidieron 
ser emprendedores. Esto indica que, algunos egresados tardan casi un año o más de 
ese periodo, ya sea por el trámite de su titulación o por distintos factores que se han 
atravesado a lo largo del proceso lo que los limita encontrar un empleo de acuerdo 
con el área laboral.
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Entre algunas instituciones que ofertan empleo piden una experiencia mínima, 
lo cual indica consistencia entre los datos y revela un problema en el currículo, dado 
que algunos egresados no cuentan con esa experiencia en su proceso de formación, 
por ende, se detiene el proceso de inserción laboral in situ, en esos casos se podría 
considerar en ampliar las prácticas profesionales en el trayecto de su formación.

Existen casos de egresados que no han encontrado un empleo y se encuentran 
realizando diversas actividades, sin embargo, algunos logran emplearse antes de 
tiempo, pero no en su área laboral. En gran medida coincide su actividad laboral 
con los estudios de la licenciatura de los egresados, pero tardaron de año a año y 
medio en ser aceptados en el área laboral, es decir enfrentaron un proceso de selec-
ción por medio de entrevistas, exámenes de selección, así como cumplir trámites y 
documentos que sean requeridos.

Finalmente, deducimos que la mayoría pasa un periodo de tiempo de uno a 
dos años buscando empleo, así como asentándose en el área laboral de acuerdo con 
su perfil de egreso. Así como también se puede notar dentro del Estudio 411-RG-
08 que los conocimientos que adquirieron a lo largo del programa educativo de 
licenciatura, sí los han aplicado, ya que han tenido mayor énfasis en logro de sus 
objetivos y trabajos, lo que les ha permitido aplicarlo en su campo laboral. Y han 
logrado ampliar su área de trabajo en distintos sectores económicos, vincularse 
con otras instituciones, empresas particulares, crear asociaciones entre compañeros 
egresados o bien la creación de sus propios centros de atención. 

Por tanto consideran los egresados que en su preparación influyeron aspectos 
que tuvieron relevancia como lo fue la enseñanza teórica, metodológica, la reso-
lución de problemas, técnicas y prácticas, las actividades de desarrollo humanista y 
sustentable, que corresponden al Plan de Estudios de la licenciatura; estos factores 
les ayudaron a desarrollar habilidades en el ámbito laboral, lo consideran como una 
fortaleza a la hora de tener que atender pacientes o trabajar en otra área específica 
de su profesión.

Se han implementado conferencias por parte de egresados invitados, que han 
impartido conferencias a los alumnos que están por egresar de la licenciatura, don-
de comparten sus experiencias en el mercado laboral y la utilidad-beneficio de los 
conocimientos que adquirieron, la relación entre su campo laboral y su perfil de 
egreso.

Consideramos que los egresados están satisfechos por la formación que reci-
bieron de parte de nuestra institución y nuestros docentes, dado que han obtenido 



132

resultados positivos en cuanto al área de trabajo y podemos deducir que están muy 
bien preparados para enfrentarse en el campo laboral que sea de su agrado e interés.

En conclusión, el seguimiento de los egresados es de vital importancia para las 
instituciones educativas. Proporciona una evaluación objetiva de la calidad edu-
cativa, permite identificar áreas de mejora y ajustar los programas de estudio para 
adaptarse a las necesidades del mercado laboral. 

Además, brinda retroalimentación valiosa para mejorar la enseñanza y los ser-
vicios de apoyo ofrecidos a los estudiantes. El conocimiento del tránsito de los 
egresados también permite ofrecer una orientación y un asesoramiento profesional 
más efectivos, ayudando a los estudiantes a tomar decisiones de carrera informadas. 
Finalmente, el seguimiento de los egresados fomenta el establecimiento de redes 
y contactos profesionales, creando oportunidades de colaboración y empleo. El 
seguimiento de los egresados es esencial para garantizar una educación de calidad y 
preparar a los estudiantes para una exitosa transición a la vida profesional.
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APARTADO 7
LA CUARTA FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA UATX, LA AUTORREALI-
ZACIÓN: MOTOR DE VINCULACIÓN DEL HOMO UNIVERSITATIS EN 

LA COMUNIDAD. ESTUDIO DE CASO

[The fourth substantive function of the UATx, Self-realization: 
the linking engine of Universitatis in the community. Case study]

Delfino Hernández López 
Anel Lara Cortés

Universidad Autónoma de Tlaxcala

resumen

Desde su fundación, con la publicación de la Ley Orgánica en el Periódico Oficial 
del gobierno del estado de Tlaxcala (20 de noviembre de 1976), la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (UATx) ha respondido a las necesidades de la entidad y estar 
en sintonía con el contexto nacional e internacional en la formación de profesionis-
tas. En esta tesitura, teniendo como centro de estudio el periodo rectoral 2005–2010 
–que permite ver en retrospectiva y hacia el futuro–, el trabajo trata de la vinculación 
del Homo universitatis, principalmente, en la comunidad –derivada de la cuarta fun-
ción sustantiva de la UATx, la Autorrealización–. La Autorrealización –eje transver-
sal y articulador de las otras funciones sustantivas: Docencia, Investigación y Exten-
sión cultural; por el otro lado, formadora del Homo universitatis–, como lo muestran 
los autores, es el motor de vinculación en las comunidades con los servicios médicos, 
odontología, educación, psicología y derecho. De estos servicios, en lo particular, 
fueron las actividades que realizó la licenciatura en Psicología de la Unidad Acadé-
mica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (UAMCC) de la UATx, en el periodo 
primavera-otoño 2022, para dar cuenta de la consolidación de la autorrealización 
en dicho centro de trabajo. Como lo recomienda el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias, antes y después de su revitalización, el presente trabajo 
intentó ser multidimensional, holístico y humanista. La hipótesis fue que las acciones 
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que se realizan en la UAMCC, no son improvisaciones de un director o rector, sino 
que están concatenadas con la realidad nacional e internacional.

Palabras clave: Función sustantiva, autorrealización, Homo universitatis, vincu-
lación comunitaria, actividades psicológicas.

summary:
Since its foundation, with the publication of the Organic Law in the official Gazette 
of the Tlaxcala State Government (November 20, 1976), Autonomous University of 
Tlaxcala (UATx) has responded to the needs of the entity and it is in tune with the 
national and international context in the training of professionals. In this situation, 
having the rectoral period 2005-2010 as the center of study–which allows us to see 
in retrospect and towards the future, the work deals with the link of Homo universi-
tatis, mainly in the community –derived from the fourth substantive function of the 
UATx, Self–realization–. Self–realization transversal axis and articulator of the other 
substantive functions: Teaching, Research and Cultural Extension; On the other 
hand, a trainer of Homo universitatis–, as the authors show, it is the driving force 
behind the connection in communities with medical services, dentistry, education, 
psychology and law. Of these services, in particular, were the activities carried out 
by the degree in psychology of the Campus Calpulalpan Multidisciplinary Academic 
Unit (UAMCC) Of the UATx, in the Spring– Autumn 2022 period, to account for 
the consolidation of Self–realization in said workplace. As recommended y the In-
tegrative Humanist Model based on competences, before and after its revitalization, 
the present work tried to be multidimensional, holistic and humanistic. The hypoth-
esis was that the actions that are carried out in the UAMCC are not improvisations; 
rather, they are linked with the national and international reality.

Keywords: Substantive function, Self–realization, Homo universitatis, com-
munity bonding, psychological activities.

IntroduccIón

A casi una década y media de la institucionalización de la cuarta función sustantiva 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (2009–) –con base en la autonomía es-
tablecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
Ley Orgánica y Estatuto General de nuestra máxima casa de estudios (UATx)–, la 
Autorrealización está dando frutos. Tantos que en términos del Plan Institucional de 
Mejoramiento Acelerado (PIMA) 2022–2026, ya se habla de «La Universidad de la 
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autorrealización» (p. 7). Su filosofía, por un lado, eje transversal y articulador de las 
otras funciones: Docencia, Investigación y Extensión cultural; por el otro, formadora 
del Homo universitatis para el bienestar de la comunidad.

De manera paralela, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Cal-
pulalpan (UAMCC) de la UATx hay elementos de su consolidación y vinculación 
del Homo universitatis en la comunidad calpulalpense y regiones circunvecinas. 
Muestra de ello, en esta primera entrega, el presente trabajo trata sobre las activida-
des realizadas en el periodo primavera–otoño 2022 de la licenciatura en Psicología 
de la UAMCC. Que por el volumen que nos fue concedido para ello, en el tercer 
apartado son expuestas en forma enunciativa; en virtud de que cada actividad da 
para un trabajo especial. Como es el caso del Diplomado Virtual: Psicología Clíni-
ca Aplicada Infanto–Juventil, que el pasado mes de mayo vio la luz en cuanto a su 
estructura, contenido, propuesta de institucionalización y creación de una clínica 
en la UAMCC que atienda a la población infanto–juvenil calpulalpense y regiones 
circunvecinas (León Pérez, José Ruben et al., 2023, pp. 57–62).

Para comprender estos resultados tuvimos que remitirnos al punto de inflexión 
de la UATx. De ahí que en el siguiente apartado tiene como centro de estudio el 
periodo rectoral 2005–2011, específicamente a fines del año 2005, en que se modi-
ficó el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Tlaxcala del 29 junio de 1987. 
Desde este punto, en retrospectiva se analizan las funciones sustantivas establecidas 
en la reforma a la Ley Orgánica de la UATx de 1981 y la promulgación del citado 
Estatuto General –a consecuencia de la modificación del artículo 3º de la CPEUM, 
a principios de los años 80’s del siglo pasado–. Por el otro lado –regresando al 
punto de origen–, con sus dos modelos educativos –Modelo Educativo Humanis-
ta Integrador (2006–2010) y Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 
(2011–2022)–, trata de la refundación y consolidación de la UATx.

Ambos escenarios, espina dorsal del presente trabajo, tienen un nexo común 
en sus fines: la vinculación de los (y las) estudiantes de la UATx con los sectores de 
la sociedad que al mirarla desde la fundación de la máxima casa de estudios hasta 
finales del año pasado, sucesivamente observamos tres tipos: con el sector público 
(desde su fundación), productivo (a partir de los años 80’s del siglo pasado hasta la 
actualidad) y, a partir 2009, con la comunidad. Esta última, otras Instituciones de 
Educación Superior (IES) la llaman «extensionismo» –resultado de la Reforma de 
Córdoba de 1918–. En cambio, con base en las características del Homo universitatis 
de la UATx –analítico, comprensivo, predictivo, innovador, propositivo, coexis-
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tente, democrático, solidario, permisivo y universal (Ortiz Ortiz, Serafín, 2008, pp. 
69–70)– la llamamos bienestar comunitario.

En esta tesitura, a manera de conclusión, en el párrafo cuarto se expone la ali-
neación de los fines de la cuarta función sustantiva de nuestra Alma Mater no con 
los Objetivos de la Agenda 2030 –que de ella mucho se ha escrito y hablado por 
otros estudiosos de la materia– sino con el Nuevo Contrato Social de la Educación, 
que en noviembre de 2021 la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, y la Comisión Internacional sobre los Futuros de la 
Educación, trazaron la nueva ruta de la Educación para el 2050.

En la medida de lo posible, como lo recomienda el modelo educativo de nues-
tra Alma Mater –antes y con su revitalización (2023)–: Modelo Humanista Integra-
dor basado en competencias (MHIC), el presente trabajo intentó ser multidimen-
sional, holístico y humanista. Nuestra hipótesis es que las acciones que se realizan 
en la UAMCC –específicamente en la licenciatura en Psicología– no son impro-
visaciones; sino que están concatenadas con la realidad nacional e internacional.

Dicho esto, procedemos a su desarrollo.

la vInculacIón de la uatx a través de los años

Desde su fundación, con la publicación de la Ley Orgánica (Ley) en el Periódico Ofi-
cial del gobierno del Estado de Tlaxcala (Decreto número 95, 1976), la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx) ha respondido a las necesidades de la entidad y estar 
en sintonía con el contexto nacional e internacional en la formación de profesionis-
tas. Muestra de ello, como a continuación se expone, está el tema de vinculación de 
los (y las) estudiantes con el sector público, productivo y la comunidad.

A.	 Funciones sustantivas de la Universidad y su vinculación con el sector pú-
blico y productivo

A raíz de la reforma al artículo 3º de la CPEUM, que reconoce a rango consti-
tucional la autonomía, el gobierno y los fines de la Universidad: educar, investigar 
y difundir la cultura (Decreto, 1980)–, el H. Consejo Universitario de la UATx 
hizo lo propio un año después. En el tema que nos ocupa, el 18 de agosto de 1981 
reformó la fracción III del artículo 11 y 17 de la Ley (Decreto número 38). Este 
moderno sistema educativo, en palabras de Serafín Ortiz, responden al «modelo 
napoleónico francés, cuyo objetivo es formar profesionales» (2008, p. 11).

Las razones de la reforma constitucional, con el apoyo de diversas fuentes de 
información, Ortiz Ortiz y Elizalde Salazar refieren «que el modelo educativo en el 
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que se había desenvuelto la educación superior, había cumplido su ciclo» (2008, p. 
25). Esto, en virtud de que en el contexto económico, en el gobierno de Luis Eche-
verría (1970–1976) –especialmente con José López Portillo (1976–1982)– se formó 
un modelo económico híbrido, la antesala del modelo económico neoliberal.

En cuanto a la vinculación universitaria, siguiendo las fuentes, afirman:

Bajo dicha perspectiva, si recapitulamos brevemente, en la década de los años setenta 
se buscaba que la universidad pública se orientara hacia los problemas de la nación y 
de los sectores amplios de la sociedad; ahora, en el contexto neoliberal, se pretende 
transformar el concepto de vínculo social en el sentido de que la universidad ya no 
responda de modo predominante a las necesidades de las mayorías, sino que privilegie 
las relaciones con la industria y el sector productivo. (…). Así, para algunos investi-
gadores, la universidad pública mexicana se ubicaría en tránsito hacia la universalidad 
pragmática (p. 28).

En este contexto, Serrano Altamirano sostiene:

(…). Esta nueva forma tiene como propósito preparar a los nuevos ciudadanos en el 
desarrollo de habilidades que le ayuden a enfrentar y resolver problemas, tanto de su 
área de conocimiento como de índole administrativa o de otro tipo que no correspon-
da a su formación. Se trata de competir con profesionales de todas partes del mundo, 
además de ser capaces de resolver con otros profesionistas, en equipo interdisciplinario 
o multidisciplinario, los problemas que les demande el mercado global (2008, p. 74).

En esta tesitura, en términos del artículo 4º de la Ley de la UATx –citado más adelan-
te–, del 20 de noviembre de 1976, la máxima casa de estudios del estado de Tlaxcala 
se funda con la visión de formar profesionista para contribuir al desarrollo del estado, 
la región y la nación. Con la reforma al artículo 3º de la CPEUM del 9 de junio de 
1980, a raíz de la política económica neoliberal, se pensaría que la UATx modificaría 
su política educativa. Sin embargo, no lo hizo; la conservó, y abrió el abanico de 
vinculación con el sector productivo –y como se muestra en el siguiente apartado, a 
principios del siglo XXI lo abrió más, haciéndola humanista–.

En un estudio comparativo al artículo 11, en especial a la fracción III, y 17, 
con el texto original, la reforma a la Ley de la UATx de 1981 quedó de la siguiente 
manera:
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tabla 1
ley orgánica de la universidad autónoMa de tlaxcala

Decreto número 95, 20 de noviembre de 1976 Decreto número 38, 18 de agosto de 1981

ARTÍCULO 11.– Las autoridades de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala son:
     I.– El Consejo Universitario.
     II.– El Rector.
     III.– El secretario General de la Universidad.
     IV.– Los coordinadores de División, los direc-
tores de Departamento y los directores de Orga-
nismos de Investigación y de Difusión Cultural de 
la Universidad.
     V.– Los Consejeros Académicos Divisionales y 
los Consejeros Académicos Departamentales.

ARTÍCULO 11º Las autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala son:
     (…).
     III.– Los secretarios de la Universidad: 
Académico, Administrativo de Finanzas, 
de Extensión Universitaria y de Investi-
gación.
(…).

ARTÍCULO 17.– El Secretario General de la 
Universidad tendrá voz pero no voto en el Con-
sejo.

ARTÍCULO 17º Los secretarios de la Uni-
versidad tendrán voz, pero no voto en el con-
sejo universitario.

Nota: Elaboración propia.

En este contexto, la Comisión de Legislación del H. Consejo Universitario de la 
máxima casa de estudios promulgó el Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (Estatuto General), el 29 junio de 1987. Y así quedar materializadas en el 
mismo nivel jerárquico las funciones sustantivas de la UATx, en la Secretaría Acadé-
mica (artículos 31 al 32), Secretaría de Investigación Científica (artículos 33 y 34), y 
Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural (artículos 35 al 38). Estas 
funciones, considerando las reformas de 2005 –porque hasta el momento no en-
contramos el documento original (1987)–, desde nuestro humilde entender están 
sub–clasificadas en administrativas y académicas. Las primeras están presentadas de 
forma estructural por no ser objeto de este estudio, comprenden las relaciones que 
tienen con la rectoría.

Con base en los artículos 8º al 11º de la Ley de nuestra máxima de estudios, 
reformada el 18 de agosto de 1981, la estructura de gobierno de la UATx quedó de 
la manera siguiente:
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IlustracIón 1
diagraMa: estructura de goBierno vertical de la uatx

Nota:  Elaboración propia.

Esta estructura vertical fue una de las razones de las adiciones y reformas al Estatuto 
General de 1987 el 24 de noviembre de 2005, que dieron paso a la refundación de 
la UATx (Plan de Desarrollo Institucional 2006–2010, p. 141) –que se analiza en el 
siguiente apartado–.

El segundo tipo de funciones sustantivas de la UATx, las académicas, se re-
lacionan entre las secretarías y con la comunidad universitaria, para dar cumpli-
miento a uno de los objetivos de la Universidad: formar profesionales (artículo 4, 
fracciones I, III y IV de la Ley).

Engarzado lo anterior, en la formación del profesionista, las funciones sustan-
tivas son las siguientes:
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tabla 2
funciones sustantivas de la uatx

Ley Orgánica de la UATx

ARTÍCULO 4º. La Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene como objetivos los siguientes:
I.	 Impartir la enseñanza superior, independientemente y ajena a partidismos políticos y reli-

giosos, para formas profesionales en la ciencia y en la técnica de investigadores y catedráticos 
de nivel universitario.

II.	 (…).
III.	 Desarrollar en el individuo cualidades físicas, intelectuales, éticas y de solidaridad social.
IV.	 Contribuir a mejorar el nivel físico, moral, cultural, humanístico, científico y técnico de la 

población del estado y de la nación.

Estatuto General de la UATx

Secretario Académico

ARTÍCULO 31. Son atribucio-
nes del secretario Académico, las 
siguientes:
(…).
XI. Coordinar con las Secretarías 
de Investigación y de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural, 
las acciones sustantivas en las Fa-
cultades.
XII. Conocer, autorizar y evaluar 
los planes anuales de trabajo aca-
démico de los coordinadores y di-
rectores de las Facultades (vigente 
a partir del 2005).
XIII. Apoyar las acciones de las 
coordinaciones referentes a la 
revisión permanente de planes, 
programas y métodos docentes 
(vigente a partir del 2005).
XIV. Planear y organizar los pro-
gramas académicos de la Univer-
sidad.

Secretario de Investigación 
Científica

ARTÍCULO 34. Son atribu-
ciones del secretario de Inves-
tigación Científica las siguien-
tes:
(…).
V. Acordar con los coordina-
dores y directores de las Facul-
tades y Centros de Investiga-
ción lo relativo a las actividades 
de investigación.
VI. Vincular los programas de 
investigación con la docencia 
y la extensión universitaria en 
la Facultades (vigente a partir 
del 2005).

Secretario de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural

ARTÍCULO 36. El secretario de 
Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural llevará acabo una constante 
vinculación de la Universidad con la 
sociedad en la que se encuentra inmer-
sa, previa identificación de los valores 
que son inherentes a sus objetivos, 
programando diversas actividades y 
evaluándolas periódicamente.
ARTÍCULO 37. Corresponde a la Se-
cretaría de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural llevar a la comuni-
dad las corrientes culturales, artísticas, 
técnicas y deportivas que se progra-
men dentro de la Universidad.
ARTÍCULO 38. Son atribuciones del 
secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural las siguientes:
(…).
II. Planear, organizar y coordinar la 
labor de los prestadores del servicio 
social.
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XV. Proponer y aplicar las me-
didas que coadyuven al buen 
funcionamiento y eficiencia de: 
coordinadores de División, direc-
ciones, coordinadores de Carrera 
y personal docente. XV. Propo-
ner y aplicar las medidas que co-
adyuven al buen funcionamiento 
y eficiencia de: coordinadores de 
División, direcciones, coordina-
dores de Carrera y personal do-
cente.
XVII. Instrumentar las políticas 
académicas a que se deben ajustar 
los directores de las Facultades.
XVIII. Coordinar las acciones 
docentes con otros organismos 
educativos y dependencias oficia-
les del estado, la región o federales 
(vigente a partir del 2005).
(…).

IV. Difundir a través de los medios de 
difusión todos los acontecimientos de 
índole cultural, artística o científica 
que se generen en la Universidad o 
que le interesen a ésta que sean cono-
cidos por la sociedad.
V. Realizar permanentemente labor de 
promoción en las actividades cultura-
les, artísticas, técnicas y deportivas con 
la finalidad de proyectar la imagen de 
la Universidad hacia la comunidad.
VIII. Organizar y promover cursos en 
las materias que se consideren necesa-
rias para apoyar los programas de difu-
sión y extensión universitaria.
IX. Vincular los programas de exten-
sión con la docencia y la investigación.

Nota: Elaboración propia.

Con lo expuesto, antes de que el (y la) estudiante egrese de la Universidad, vive el 
proceso de formación profesional, cursando y aprobando los créditos que integran 
el Programa Educativo (PE) elegido; su vinculación con las instituciones públicas 
y/o sector productivo es por medio del servicio social, perteneciente a la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UATx. Sin embargo, en un 
trabajo publicado a principios del siglo que corre –aplicado a egresados de finales de 
los años 80’s y principios de los 90’s del siglo pasado–, muestra que el servicio social 
no fue un medio de excelencia para la obtención de empleo (Jiménez Guillen, Raúl y 
Márquez Ramírez, Genoveva, 2003, p. 32); lo que significa que el servicio social no 
estaba respondiendo a las exigencias de los sectores claves de la economía nacional e 
internacional; por otro lado, no había un seguimiento a las actividades de la comu-
nidad universitaria.

Al respecto, Alejandro Palma Sánchez –citado por Ortiz Ortiz–, dice:
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Fue en 1985 cuando se formuló el primer Plan de Desarrollo Institucional denominado 
«Plan de Superación Académica 1985–1992»; posteriormente se estructuró el «Plan 
Universitario 1989–1992»; le siguió el «Plan UAT 1993–1996 y el «Plan de Desarrollo 
Institucional UAT 2000». En la formulación de los cuatro planes destaca la falta de par-
ticipación y seguimiento de la comunidad académica y administrativa de la institución. 
Ante esta problemática, en 1997 en sesión de Consejo Universitario, se estableció como 
estrategia institucional de planeación el «Modelo de Planeación Participativa»; sin em-
bargo, no fue posible aplicarlo en la formulación del «Plan de Desarrollo Institucional 
UAT 2000». Asimismo, el primer ejercicio de evaluación institucional realizado en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala ocurrió en el año de 1990. El ejercicio consideró las 
siguientes grandes categorías: docencia, investigación, extensión y difusión, normativi-
dad y gobierno, organización, planeación y evaluación, y financiamiento (2014, p. 28).

De ahí que en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2006–2010, como una de 
sus acciones y estrategias institucionales, vinculó el servicio social a todos los PE que 
ofertaba la máxima casa de estudios, a través de un nuevo modelo educativo: Modelo 
Humanista Integrador (MHI) 2006–2010:

4.2  Retos y desafíos
4.  Desarrollar íntegramente al estudiante, mediante el impulso de un modelo 

educativo que considera al estudiante como el sujeto central y razón de ser 
del quehacer académico (vía la Autorrealización»).

4.3  Acciones estratégicas institucionales
9.  Implementación del servicio social en el 100% de los Programas Educativos 

(pp. 52–53).

Queda éste –como las Prácticas profesionales y la Autorrealización–, años más tarde, 
como parte del «tronco común divisional» del Modelo Humanista Integrador basado 
en Competencias de 2012 (2014, p. 62).

El Servicio Social Universitario, del artículo 3º de su Reglamento, es:

(…) el conjunto de actividades de carácter temporal, que los estudiantes realizan en 
beneficio de la sociedad, a través de la articulación y aplicación de conocimientos teó-
ricos prácticos adquiridos durante su formación académica que les permita desarrollar 
aptitudes, habilidades y destrezas para su inserción al campo laboral (2015).
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Por su parte, el artículo 3º del Reglamento, las Prácticas Profesionales son:

(…) el conjunto de actividades relacionadas con su perfil de egreso, de carácter tem-
poral, que los estudiantes realizan en organizaciones, a través de la articulación y apli-
cación de conocimientos teórico prácticos adquiridos durante su formación académica 
para su posible inserción al campo laboral (2018).

Este tipo de actividades temporales curriculares, también conocidas como subproce-
sos del Proceso de Extensión y Cultura en el Sistema Institucional de Gestión de la 
Calidad (SIGC), en su mayoría se desarrollan en instituciones públicas. Esto lo con-
firmó años más tarde el PDI 2011–2014, al sentar: «Anualmente, 95 por ciento de los 
más de mil 500 universitarios que en promedio prestan su servicio social lo hacen en 
instituciones públicas» (p. 53). Lo que significa que el 5 por ciento restante, lo prestó 
en el sector productivo. Estableciendo su sistematización, como línea de acción en el 
PDI 2014–2018: «Sistematizar los informes de servicio social y prácticas profesionales 
por coordinación divisional para retroalimentar los planes y programas de estudio» 
(p. 108). Lo que advierte que estas actividades no están vinculadas a la comunidad, 
sino al desarrollo de competencias profesionales de los (y las) universitarios hacia el 
sector público y/o privado.

Así las cosas, el PDI 2018–2022 intentó abrir el abanico del servicio social uni-
versitario y las prácticas profesionales hacia la sociedad:

Eje 3.– Proyecto Institucional

3.1  Proyección de los universitarios en la sociedad
3.1.1 Objetivo: 
 Influir positivamente en la sociedad tlaxcalteca a través de acciones ejecutadas por 

los universitarios en beneficio de la calidad de los que más lo necesitan, mediante 
tareas coordinadas por el servicio social, las prácticas profesionales y la labor de las 
Casas de Autorrealización en las comunidades marginadas del estado.

3.1.2 Estrategias.
3.1.2.1 Promover la presencia de los universitarios a través de la aplicación de la actividad 

integradora institucional tanto en casas de la autorrealización como en las comuni-
dades marginales del estado.

3.1.3 Tareas/Acciones.
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3.1.3.3 Evaluar el efecto de la actividad integradora en las comunidades seleccionadas 
(pp. 48–49).

Los resultados durante este periodo rectoral, 2018–2022, tal vez no fueron los espe-
rados. De ahí que el PIMA 2022–2026, propuso la transformación (o mejoramiento) 
del servicio social universitario y prácticas profesionales; instaurando la coordinación 
de Impacto Social Comunitario, cuya función será medir el efecto de las actividades 
de los universitarios en las comunidades. (pág. 25 y 26).

A propósito del PIMA 2022–2023, éste articula los dos modelos educativos que 
dieron origen y continuación a la refundación de la UATx –tema que se analiza en 
el siguiente apartado–; dando paso, en la lógica de la dialéctica, a la revitalización 
del Modelo Humanista Integrador, ahora, basado en Capacidades:

El nuevo modelo, superando el propósito de competencias y reconvertido en capacida-
des, se tituló Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC).

Los retos que se presentaran ahora definen las estrategias y las metas tanto de la 
presente administración como de las subsecuentes (…).

En este sentido, el aporte para las futuras generaciones es precisamente la ade-
cuación del modelo educativo, que correlacionan tres aspectos sustantivos dentro de 
la formación profesional de sus estudiantes: la perspectiva humanista, la integración 
curricular y el desarrollo de capacidades profesionales (p. 55).

En este orden de ideas, adelantándonos a nuestras conclusiones y comprobando 
nuestra hipótesis de estudio, uno de los elementos fundamentales en que se articula 
la UATx –citado por la fuente que seguimos– es «la alineación de política, (…); esto 
es, los referentes de las políticas sobre educación superior expuestas por cada instancia 
federal, estatal e institucional, tanto nacionales como internacionales» (p. 55).

En el contexto internacional, en noviembre de 2021 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comisión Inter-
nacional sobre los Futuros de la Educación, trazaron la nueva ruta de la Educación 
para el 2050. En cuanto a la renovación de los planes de estudio y la evolución de 
los conocimientos comunes, el Nuevo Contrato Social de la Educación –continua-
ción de la Agenda 2030–, estableció cuatro principios para el diálogo y la acción 
(UNESCO, 2021, pp. 63–64); mismos que si los comparamos con los tres aspectos 
sustantivos del MHIC citado arriba y el resto de los ejes transversales de la UATx 
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establecidos en el PIMA 2022–2026 (pp. 55–67), tienen cierta similitud. Tema que 
será analizado en otro trabajo, por no ser parte objeto de esta investigación.

B.	 De la refundación a la consolidación de la Universidad: la Autorrealización 
(vinculación o efecto en la comunidad)

Al regresar a la reforma constitucional del artículo 3º de la CPEUM del 9 de 
junio de 1980 –citada al principio del apartado anterior–, que en materia de edu-
cación superior sigue diciendo: Las universidades y las demás instituciones de edu-
cación superior a las que la Ley otorgue autonomía, (…); determinarán sus planes 
y programas (…)».

En este orden de ideas, con base en el estado que guardaba nuestra Alma Mater 
a mitad de la primera década del siglo que corre –considerando las reformas a la Ley 
Orgánica y al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, expuestas en 
el apartado anterior–, el PDI 2006–2010 planteó 14 retos y 12 acciones estratégicas 
a ejecutar a mediano y largo plazo. Es aquí donde el punto de inflexión de la UATx 
despega; marca un antes y un después en su vida institucional: la refundación.

La refundación de la UATx, siguiendo la fuente citada, se centró en dos di-
mensiones. Por una parte, implementar y adecuar el marco jurídico–normativo 
universitario que responsa con oportunidad, certidumbre y actualidad al acelerado 
cambio de los planos social, tecnológico, científico, político y económico. Por la 
otra, fundamentar y dar legitimidad a las tareas derivadas de las funciones sustan-
tivas (docencia, investigación, difusión y extensión, y la autorrealización) (p. 129).

Así las cosas, siguiendo la ruta del presente trabajo, de los 14 retos que estable-
ció el PDI 2006–2010, el 14 es el que interesa resaltar en este apartado:

14  Reformar y actualizar, de manera integral, la normatividad y el sistema de 
planeación de la Institución, para garantizar la pertinencia de las funciones 
sustantivas de la Universidad (p. 52).

Este reto, a nuestro modo de ver, influyó en las acciones estratégicas institucionales 
siguientes:

• Refundación de la UATx
• Desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional 2006–2010
• Implementación y desarrollo del cuarto eje sustantivo de la Universidad: la 

Autorrealización (p. 53).
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En cuanto a la actualización de la normatividad de la UATx (Ley Orgánica 
y Estatuto General), como quedó asentado en el apartado anterior, se realizó 
a principios de los años 80’s del siglo pasado y a mitad de la primera década 
del siglo que corre, respectivamente. En consecuencia, queda pendiente para su 
análisis, la materialización de la refundación, que está aparejada con la imple-
mentación y desarrollo del cuarto eje sustantivo de la máxima casa de estudios 
del estado tlaxcalteca.

Para ello, en el PDI 2006–2010 se insertó el nuevo Modelo Educativo Huma-
nista Integrador (MHI), 2006–2010, que tuvo como eje sustantivo la Autorreali-
zación.

(…). Este eje tiene como propósito, formar en la institución a futuros profesionistas 
con alto sentido humanista en el ejercicio de su profesión, a través del desarrollo de 
las competencias cognitivas, de procedimientos y sobre actitudes de los alumnos, y 
que este proceso se traduzca en una alta consolidación del ser biopsicosocial como ser 
humano y como profesionista, que integre en el mismo, habilidades para comunicarse, 
generar esquemas mentales que le permitan la apropiación del conocimiento e impulse 
la aplicación de su desempeño profesional en beneficio de su entorno.

De igual manera, se persigue a través de esta formación, que el futuro egresado de 
la UATx coadyuve a mejorar la calidad de vida de la población, en un ambiente de 
respeto a la diversidad, a la resolución de situaciones cotidianas en un marco ético de su 
quehacer profesional que se convierta en el respeto a la dignidad humana, un sentido 
de equidad y de democracia como estilo de vida (p. 112).

En este contexto, en el año 2009 el Honorable Consejo Universitario, reunido en 
sesión ordinaria, acordó la creación de la Secretaría de Autorrealización, como la 
cuarta función sustantiva. Sus funciones específicas, en la formación del Homo uni-
versitatís son:

Coordinar con los secretarios de: Investigación Científica y Posgrado, de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultura, Técnico y Académico, las diversas acciones transver-
sales sustantivas propuestas por esta secretaría.

Atender oportunamente las solicitudes de docentes y estudiantes a través de las 
diversas coordinaciones y áreas, para actividades de Autorrealización.

Gestionar y/o promover la celebración de convenios de colaboración interinstitu-



148

cionales para impulsar las actividades de docencia, investigación, difusión y extensión 
de la cultura, así como, de Autorrealización.

Realizar acuerdos y convenios con instituciones de los sectores público, privado 
y social; nacionales e internacionales, que coadyuven a fortalecer las actividades de la 
secretaría (Manual de Organización Institucional, 2021).

En este orden de ideas, en febrero de 2010, se presentó el Plan para el Desarrollo 
de la Secretaría de Autorrealización (PDS 2010–2015), estableciendo sus cuatro ejes 
sustantivos: 1) Investigación, Innovación y Cooperación; 2) Servicios para la Forma-
ción Integral; 3) Servicios a la comunidad, y 4) Gestión Administrativa. (Secretaría 
de Autorrealización, 2009).

De estos, el que interesa es el tercero: la vinculación con la sociedad. Pero antes 
de su desarrollo, es necesario mencionar que en el periodo rectoral 2011–2014, el 
MHI se reformuló por el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 
(MHIC), 2012–2022. Éste, en términos del PDI 2011–2014, se constituye en cuatro 
dimensiones básicas: filosófica, conceptual, psicopedagógica y metodológica (p. 62).

El propósito del MHIC es:

Propiciar e integrar en la formación de los universitarios habilidades, destrezas, actitu-
des, valores y saberes que posibiliten una formación y desempeño profesional exitoso, 
mediante competencias que los impulsen a participar activa y comprometidamente con 
el desarrollo y con un entorno sostenible (p. 30).

La característica esencial del MHIC:

Se centra en influir en la formación de los universitarios en aspectos referidos a la cul-
tura ciudadana, en los contextos nacional e internacional. Busca establecer una inte-
rrelación entre escuela, cotidianidad familiar, el trabajo, entre otros, para la formación 
y el desarrollo integral del estudiante (p. 30).

En lo que corresponde a la cuarta función sustantiva de la UATx, la Autorrealización, 
en el MHIC «se configura como la parte vertebral de este trabajo coordinado» (p. 
114). La vinculación con la sociedad, es:

(…) el apoyo que se brinda a las comunidades desde todas las materias, sobresaliendo la 
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salud general y odontológica, educación, psicología y derecho. Es así que la autorreali-
zación se configura como un instrumento que materializa este propósito, al desarrollar 
actividades asistenciales en las comunidades que más lo necesitan (p. 117).

De este continente de acciones, en lo particular, fueron las actividades que realizó la 
licenciatura en Psicología de la UAMCC de la UATx, en el periodo primavera–oto-
ño 2022, para dar cuenta de la consolidación de la Autorrealización en dicho centro 
de trabajo; mismas que se enuncian en el siguiente apartado.

Al seguir la ruta de los PDI de la UATx, en cuanto a la cuarta función sustanti-
va, el PDI 2014–2018 da cuenta del «programa Clínica de Bienestar Universitario, 
(…), que permite dar respuesta a la exigencia proyecta en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2006–2010» (p. 44). En consecuencia, como Eje Institucional (2.4 Au-
torrealización e Impacto Social), el PDI 2018–2022 propone:

Consolidar el programa de autorrealización al organizar en la comunidad universitaria 
acciones que beneficien su calidad de vida, lleven servicios y productos derivados de 
las actividades académicas desarrolladas a sus localidades, en un marco de reciprocidad 
y solidaridad (p. 47).

En este contexto, la comunidad universitaria de la licenciatura en Psicología de la 
UAMCC hizo lo propio. Tema que tratamos en el siguiente apartado.

la vInculacIón del HoMo universitatis de la lIcencIatura en psIcología de 
la uamcc en la comunIdad

En el 2009 la licenciatura en Psicología abre sus puertas en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (UAMCC) de la UATx. Sus modelos educa-
tivos, hasta el perímetro diametral de este estudio han sido los mismos que la máxima 
casa de estudios: Modelo Educativo Humanista Integrador (2006–2010) y Modelo Hu-
manista Integrador basado en Competencias (2011–2022); así como las funciones sustan-
tivas: Docencia, Investigación, Extensión cultural y Autorrealización.

En cuanto al tema que nos ocupa, la vinculación de la comunidad universitaria 
con la sociedad, a través de la Autorrealización –siguiendo la filosofía institucio-
nal–, en el periodo Primavera–Otoño 2022 incidió en la comunidad calpulalpanse 
y regiones circunvecinas con actividades extracurriculares; que en la práctica pro-
fesional prestada en la licenciatura en Psicología de la UAMCC, se sigue evaluan-
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do a través del subprograma de «eventos académicos» del Proceso de Extensión y 
Cultura del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (Formato 400c–RG–14, 
2016).

Las actividades y los resultados fueron los siguientes:

A.	 Actividades
• Semana de la salud mental 

El objetivo fue sensibilizar a la población en general sobre la corresponsabilidad que 
se tiene sobre la salud mental, así como generar en el estudiante habilidades para 
promover e implementar estrategias de información, comunicación social para la 
prevención de los problemas en salud mental a través de la identificación temprana 
de señales de alerta y la importancia de brindar ayuda psicológica.

Las actividades de la comunidad de la licenciatura en Psicología para con la 
sociedad, del 16 al 20 de mayo de 2022, en el Centro Cultural Universitario Cal-
pulalpan (CCUC) de la UAMCC, fueron las siguientes:

• Buscando tu identidad
• Creando un lema 
• Buscando la mascota de la licenciatura
• Caminata de la salud mental 
• Convivencia con niños de educación especial-rally inclusión educativa
• Conciencia plena (mindfulness)
• Talleres para los estudiantes impartidos por docentes de la licenciatura en 

Psicología.

Segunda campaña de salud mental
El objetivo fue informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de la UAMCC 
acerca de las enfermedades mentales, comprender en qué consisten, qué hacer y 
cómo prevenir.

La actividad se realizó el 15 de noviembre de 2022 en el CCUC de la UAMCC 
de la UATx.
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Actividad integradora: Estrategias de intervención para la salud mental. 
Conversatorio
El objetivo fue la formación de equipos interdisciplinarios entre estudiantes y docen-
tes de la licenciatura en Psicología, de los diversos semestres, con el propósito de dar 
un servicio a la comunidad en general a problemas reales (psicológicos).

La actividad se realizó los días 23 de septiembre y octubre, y 25 de noviembre 
de 2022, en las instalaciones del CCUC de la UAMCC.

Diplomado Virtual: Psicología Clínica Aplicada Infanto–Juvenil
Basado en la terapia de la evidencia –desarrollo, inteligencia, personalidad y compor-
tamiento– en la población infanto-juvenil, tuvo como objetivo que los asistentes–
participantes adquirieran los conocimientos básicos de la evaluación e intervención 
en problemas y trastornos psicológicos en la población citada. Su finalidad, entre 
los meses de septiembre y diciembre de 2022 –con una duración de 120 horas–, fue 
generar programas estratégicos de intervención psicológica que influyan en la pre-
vención de problemas de salud mental infanto-juvenil.

A. Resultados
Por un lado, se conformó el Programa permanente de atención y asesoría psicológica 
a la comunidad universitaria de la UAMCC y comunidad en general. Por el otro, la 
propuesta de crear una clínica psicológica en la UAMCC, que atienda a la población 
infanto–juvenil calpulalpense y regiones circunvecinas.

Como se podrá observar, en la licenciatura en Psicología de la UAMCC de 
la UATx hay evidencia de consolidación de la Autorrealización y vinculación del 
Homo universitatis en la comunidad calpulalpense y regiones circunvecinas. Estas 
acciones, como se mostró en el apartado anterior, no son improvisaciones de un 
director o rector; sino que están concatenadas con la realidad nacional e interna-
cional.

a manera de conclusIón

En el 2008, cuando nuestra Alma Mater estaba en proceso de su refundación, se nos 
recomendó trabajar en la línea de la «Autorrealización» –como proyecto de vida aca-
démico, profesional y personal– (Díaz Barriga, Ángel, 2008, p. 58). 

A casi una década y media de su institucionalización (2009–2023), con lo ex-
puesto en el cuerpo del presente trabajo, en lo general como en lo particular la reco-
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mendación fue atendida. De ahí que en nuestra realidad se hable de la «Universidad 
de la Autorrealización». Si estos resultados los alineamos con las recomendaciones 
de la UNESCO y la Comisión de 2021 –replantear los temas de sostenibilidad; 
conocimiento; aprendizaje; docentes y enseñanza; trabajo, capacidades y compe-
tencias; ciudadanía; democracia e inclusión social; educación pública; y educación 
superior, investigación e innovación (p. viii)–, con el nuevo modelo educativo de 
la UATx: MHIC –que tiene como columna vertebral la investigación formativa–, 
afirmamos que estamos preparados para su aplicación en el periodo otoño 2023; así 
como mejorar el trabajo que el lector acaba de leer.
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APARTADO 8
REPORTE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UN ESTUDIANTE 
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[Report on the professional experience of an educational psychology 
student in the evaluation and academic support in an educational 

institute in Ciudad Sahagún in the state of Hidalgo]

María Belén Cuevas Chores
Víctor Osvaldo Olvera Torres

Hannia Rebeca Ornelas Gutiérrez
Universidad Autónoma de Tlaxcala

resumen

En el presente trabajo se describen las actividades realizadas en el periodo de prác-
ticas profesionales por un estudiante de psicología educativa en un instituto edu-

cativo del estado de Hidalgo, el cual fue orientado, asesorado y supervisado por la 
maestra María Belén Cuevas Chores, coordinadora de la licenciatura en Psicología 
y el Lic. Víctor Osvaldo Olvera Torres docente en la licenciatura, en las actividades 
que consistieron en la evaluación e intervención psicopedagógica. Asimismo, en el 
apoyo académico y auxiliar educativo en el seguimiento de alumnos que presentaban 
algunas dificultades en el aprendizaje o psicológicas que interferían en su aprovecha-
miento académico, al igual que en la realización de este trabajo, para ello se realiza 
una revisión de programas de intervención en la esfera internacional, nacional y 
estatal de igual manera un sustento teórico de lo que es la evaluación e intervención 
tanto psicológica como educativa, esto con el objetivo de que el psicólogo educativo 
tenga las bases para realizar dichas actividades, así para que adquiera experiencia que 
fomente mayormente su formación y sirva como refuerzo de los aprendizajes obte-
nidos durante su formación académica en la licenciatura .
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Palabras clave: Evaluación, Intervención, Experiencia, Actividades y Programas. 

abstract

This paper describes the activities carried out during the period of professional prac-
tice by the educational psychologist at the Leonard Eulerd school, in the state of  
Hidalgo, therefore these activities consisted of the evaluation and intervention of ed-
ucational, psychological, as well as the academic support and educational auxiliary in 
the follow-up of students who had some learning or psychological difficulties that in-
terfered with their academic performance. For this purpose, a review of intervention 
programs at international, national and state levels is carried out as well as a theoretical 
basis of what is the evaluation and intervention both psychological. educational, this 
with the aim that the educational psychologist has the basis to carry out these activities, 
as well as to acquire experience that mainly promotes their training and serves as a re-
inforcement of the learning obtained during their academic training at the licentiate.

Keywords: Evaluation, Intervention, Experience, Activities and Programs.

IntroduccIón

El presente trabajo permite expresar las experiencias adquiridas durante la realización 
de las prácticas profesionales de un psicólogo educativo en el área de evaluación y 
apoyo académico.

En este documento se darán a conocer las actividades que se realizaron durante 
el periodo otoño 2022 en la institución educativa que se ubica en Ciudad Sahagún 
del estado de Hidalgo, así las experiencias a los futuros practicantes siendo un apo-
yo académico en el área de Psicología dentro de la misma institución, ya que de 
acuerdo a al Instituto de Educación Tecnológica y de Especialidades Profesionales: 
un auxiliar o asistente educativo «son aquellas personas que están para atender, cui-
dar y educar a los niños, así como también fomentar el desarrollo de la educación» 
(INETEP, 2018).

Dentro de los trabajos asignados en las prácticas profesionales se realiza la eje-
cución de evaluación y de apoyo académico a los diferentes alumnos, esto desde 
el área psicológica de este instituto, logrando como resultado la reafirmación de 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo académico en la licenciatura, así 
como el fortalecimiento, al igual que la adquisición de nuevos saberes a través de 
las recomendaciones y los asesoramientos realizados por los docentes colaboradores 
de este trabajo.
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Dentro de las actividades de suma importancia en esta institución educativa, se 
realiza la aplicación de la evaluación diagnóstica mediante algunos test, al igual que 
la utilización de diversas herramientas, estrategias, métodos o actividades, para lo-
grar un acercamiento mayor a las dificultades que pueden presentar algunos alum-
nos y así poder establecer académico en ellos, buscando modificar las dificultades 
que lleguen a obstruir el crecimiento cognitivo y personal de los estudiantes. 

En esta institución se trabaja con distintos test que evalúan el coeficiente inte-
lectual y personalidad dentro de estos se encuentran los proyectivos, que tal como 
lo mencionan Martínez y Sarlé (2007), «Los test son un medio de expresión de la 
personalidad, enfrentan al sujeto a una situación - estímulo capaz de provocar el 
mayor número posible de respuestas distintas» (p. 2). Que si bien, la parte de «si-
tuación-estímulo» se refiere test proyectivos como los son «test Machover/Koppitz 
dibujo de la figura humana», «test SACKS frases incompletas», estos mismos suelen 
ser lo que principalmente se usan durante el proceso evaluativo y de intervención 
en esta institución, estos instrumentos evaluativos eran proporcionados por la psi-
cóloga, así como por los orientadores y asesores de este trabajo.

Cabe resaltar que la función del psicólogo educativo no sólo abarca esa área, sino 
que también se realizan trabajos administrativos como apoyo académico en el área 
de psicología, realizando oficios para proporcionarlos a la dirección de la escuela y 
estos sean aceptados para comenzar a realizar los expedientes psicológicos, los cua-
les con la orientación en su elaboración fueron admitidos, cabe resaltar que durante 
este periodo existe un total de 19 expedientes de alumnos (preescolar y primaria) que 
fueron canalizados al área psicológica, en donde realiza la evaluación pertinente, así 
como las intervenciones educativas o psicológicas según sea lo identificado, dentro 
del expediente se establecen las entrevistas a los docentes (tutores) que tuvieron la 
oportunidad de observar a los estudiantes durante todo el mes de agosto-septiembre.

En estos expedientes también se describe el comportamiento del estudiante so-
bre la forma de aprendizaje, pero en especial a los que tienen déficit de aprendizaje, 
problemas en controlar sus emociones, etc., en dicho expediente se agregan las 
pruebas psicológicas que se están haciendo en el momento como es la prueba Ma-
chover y SACKS, entrevista a papás y diagnósticos de los alumnos que presentan 
autismo y síndrome de Down, en estos mismos se plantea el tipo de intervención 
que se estará realizando ya sea de mejora académica o psicológica, al igual que se 
plasma el avance de las metas establecidas.

El determinar un tipo de intervención o diagnóstico implica realizar una eva-
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luación adecuada acorde a los comportamientos observados por los profesores al 
frente del grupo, así como por los comportamientos vistos durante las evaluaciones 
psicológicas realizadas por el psicólogo (Ballús et al., 1998, p.147).

Con ayuda del asesor, el psicólogo educativo conocerá y determinará el tipo de 
intervención adecuada para cada uno de los alumnos, ya sea psicológica o educa-
tiva, así el estudiante de Psicología podrá obtener una mayor experiencia y prepa-
ración en los ámbitos escolares al igual que de intervención, para poder lograr una 
mejor atención y resultados positivos en la mejora de los alumnos a nivel académi-
co, así como en su desarrollo psicológico y psicosocial.

fundamentacIón teórIca

Programas de intervención educativa y psicológica
El estudiante de psicología es sabedor de los distintos programas de intervención 
psicológica y psicopedagógica, estos los suele utilizar como guías para la realización 
de evaluaciones y diagnósticos, al igual que para planear o realizar las distintas inter-
venciones que mejoren la funcionalidad en el rendimiento académico, emocional y 
psicológico (UATx, 2022).

La existencia de diversos programas de intervención psicopedagógica, al igual 
que las guías de intervención creadas por instituciones, sirven como orientadoras 
para una mejor aplicación y estructuración de intervenciones en aquellos alumnos 
que presentan alguna deficiencia académica o problemas psicológicos, mismos que 
interfieren en su desarrollo académico.

En España, se propone un Manual de pautas de intervención psicopedagógica, 
que sirve como una guía orientativa en la intervención de los alumnos que tienen 
alguna discapacidad, involucrando a compañeros de salón, maestros y padres de fa-
milia. (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; CERMI, 
2006) Cabe mencionar que todos los programas están orientados a mejorar las con-
diciones propias del alumno con algún tipo de discapacidad, puesto que como lo 
menciona la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la asamblea ge-
neral de las Naciones Unidas estableciendo en su artículo 23. Fracción 1 lo siguiente: 

Los estados partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfru-
tar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 
llegar a bastarse por sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comuni-
dad (UNICEF, 2008).
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De esta manera, se menciona que los derechos de los niños con discapacidad, 
deben de tener una educación igualitaria, permitir que los planes de estudio sean 
tanto flexibles como adaptables a las necesidades de los niños y de los papás. Al 
igual que en carácter de urgente se faciliten asesorías para los padres de niños con 
discapacidad con la intención que exista una enseñanza adecuada, con los cuidados 
en su educación y evitar problemas que puedan perjudicar en su aprendizaje y 
como en su persona (CERMI, 2006).

En México y en el mundo a mediados del mes de marzo del año 2020 llegó 
una situación de salud que cambió la vida de todos, haciendo que se modificaran 
por completo las actividades de los estudiantes, trabajadores, etc., esto a causa de la 
pandemia generada por el SARS-COV2 o también conocido como el COVID-19. 
(CONAFE, 2021, p. 7), en la cual ningún país tenía un programa de intervención 
y de aprendizaje a distancia bien definido o funcional.

Dada esta situación sanitaria la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto 
con las instrucciones del Consejo General de Salud decidieron suspender las clases 
presenciales ya que eso afectaba a quienes padecían de enfermedades respiratorias 
hasta llegar a la muerte y así poder cumplir con la «cuarentena», misma que duró 
casi 2 años, y llevó a realizar las actividades escolares en casa pero también se sugi-
rió que las clases se tomaran de forma virtual, es decir, hacer uso de las redes sociales 
como zoom, meet, WhatsApp, etc.

Como bien se menciona, las actividades escolares se tomaron en casa en donde 
los padres de familia tenían que estar presentes con los hijos y seguir alimentando 
los conocimientos de los alumnos, por lo que se generó la autonomía en buscar 
como realizar las actividades solicitadas, fueron capaces de descubrir su forma de 
aprender y desarrollar habilidades del alumnado.

Dicho así, los docentes también tuvieron que desarrollar mejor sus habilidades 
para poder hacer captar la información que compartían a los alumnos través de una 
computadora, dado que en ocasiones se presentan barreras en la enseñanza-apren-
dizaje, por ejemplo: mala conexión de internet, distractores (tv, sonidos externos, 
otros), los alumnos no ponían atención en clases virtuales, etc. 

Cabe recalcar que hablando de manera psicológica, las clases en línea en oca-
siones no funcionaba para seguir enseñando y aprendiendo, puesto que los tipos de 
aprendizaje varían en cada estudiante: visuales, auditivos o kinestésicos; no todos 
contaban con los recursos necesarios para poder conseguir un aparato electrónico 
o el internet y eso hacía que tanto los niños como los padres de familia caían en 
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una situación de frustración, angustia por no saber si seguiría estudiando o si en 
realidad iban a aprender cosas nuevas (Watch, 2022).

Es preciso determinar que en el estado de Hidalgo donde se encuentra la ins-
titución hace una determinación que «El desarrollo social, constituye una priori-
dad del Ejecutivo, y está íntimamente relacionado con el crecimiento económico, 
acceso a bienes y servicios, vivienda, alimentación, seguridad social, respeto del 
medio ambiente, salud y educación con igualdad de oportunidades para todas las 
personas» (IEL, 2022).

Hacer hincapié en la educación pues es el factor más importante que influye en 
el avance y progreso de la sociedad, logra potenciar conocimientos, enriquecer cul-
turas, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

El estado de Hidalgo, ha estado avanzando de manera significativa en el rubro 
educativo, donde garantiza el bienestar de todas y todos los ciudadanos, impulsan-
do una educación que reconozca y atienda las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables de dicha enmarcación, entre ellas, los grupos indígenas, los habitantes 
de las comunidades rurales más apartadas del estado, alumnos con necesidades edu-
cativas especiales y aquellos identificados como sobresalientes. 

Para ello, la educación que ofrece el estado trata de ser inclusiva y equitativa. 
Desde esta perspectiva, considerando que en el territorio coexisten grupos étnicos 
con un gran patrimonio cultural que honran la identidad hidalguense; sus conoci-
mientos y prácticas sociales deben ser reconocidas en el ámbito escolar. Por tanto, 
el enfoque educativo que se propone desde la presente iniciativa, es de carácter 
inclusivo e intercultural, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cul-
tural, y promoviendo la convivencia y el diálogo entre culturas. 

De acuerdo a ello se están diseñando las estrategias necesarias para ir avanzan-
do de manera consistente en la mejora de los resultados educativos de las institu-
ciones de educación superior, una de ellas es establecer el trabajo colectivo en los 
procesos de gestión escolar. 

Asimismo, se requiere fortalecer las redes de cooperación e intercambio acadé-
mico entre instituciones y cuerpos académicos que contribuyan al avance científi-
co, tecnológico y cultural de la educación superior y de la gestión de conocimien-
to. En general, para lograr la plena realización y bienestar de los hidalguenses se 
requiere transformar la educación en el estado, de manera que el centro del sistema 
educativo hidalguense sean los niños, las niñas y los jóvenes, logrando en ellos el 
desarrollo máximo de todas sus facultades (IEL., 2022).
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Evaluación e intervención psicológica y educativa
Se puede inferir que la palabra «evaluación», es un término muy elástico ya que tiene 
muchos usos, así como también puede encontrarse en varias actividades humanas. 
De acuerdo a RAE, (2021) es «Señalar el valor de algo.» Y para el Diccionario del 
Español Actual, evaluar significa «valorar (determinar el valor de alguien o de algo)» 
(Cano, 2005, p. 1). se podría decir que la palabra «evaluación» denomina el conjunto 
de actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, medir algo ya sea 
un objeto, una situación o un proceso, y de acuerdo con determinados criterios de 
valor con que se emite dicho juicio.

Para que la evaluación sea lo más efectiva se debe realizar de forma sistemática 
utilizando un procedimiento científico, dado que tienen una garantía de validez y 
fiabilidad, teniendo en cuenta esto Tejeda (1997) determina que la evaluación se 
conceptualiza en 4 puntos:

1.  Un proceso sistemático de recogida de información, se refiere a que haya 
una organización en todas las fases, donde lo único que hay que preocuparse 
es de que exista una objetividad y totalidad de los datos.

2.  Relación con la emisión de un juicio de valor, además de recoger la infor-
mación de manera sistemática, no solamente se refiere a la toma de decisio-
nes, sino de que los evaluadores y otras personas lleven a cabo la función de 
decidir individualmente; es decir, el papel del evaluador se sitúa en valorar 
mientras que los administradores del programa pueden tomar las decisiones 
que sean ideales. 

3.  Relación con la emisión de un juicio de valor, además de recoger la infor-
mación de manera sistemática, no solamente se refiere a la toma de decisio-
nes, sino de que los evaluadores y otras personas lleven a cabo la función de 
decidir individualmente; es decir, el papel del evaluador se sitúa en valorar 
y los administradores del programa pueden tomar las decisiones que sean 
ideales. 

4.  Como un proceso de formación permanente, de todas las personas implica-
das en la evaluación (Tejada, 1997, como se citó en Ruiz, 2001, p. 197).

Así se establece que la evaluación es un proceso de planificación de recogida de in-
formación desde varios ámbitos, con la finalidad de que se emita un juicio de valor y 
posteriormente tomar decisiones.
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En la evaluación se deben de establecer condiciones y funciones de esta 
misma para lograr un diagnóstico que sirva como punto de partida para po-
der realizar una adecuada intervención dentro de las funciones que debe cum-
plir la evaluación están las propuestas por Cano en (2005), donde establece que 
existe una función optimizadora que mediante la aplicación de forma sistemática 
y persistente, se logra una mejora y aprovechamiento de los procesos, consi-
guiendo mayor número de resultados, otra es la función sistematizadora, la cual 
es la estructuración progresiva al organizar, controlar, comparar y reproducir 
resultados, así como establece una función formativa o de aprendizaje en la cual el 
profesional ejecutante de la evaluación aprende sobre la marcha a partir de las 
consecuencias y de los resultados de su trabajo, por último se tiene la función mo-
tivadora que hace verificar y comprobar la veracidad y certeza de los resultados 
para actuar de manera positiva (pp.10-11).

Existen diversos tipos de evaluación dentro de los cuales podemos encontrar 
la evaluación psicológica y la evaluación educativa, siendo estas utilizadas en el 
ámbito clínico, al igual que en el ámbito escolar, cuya función principal en este 
último es la de determinar las alteraciones o afectaciones en el aprendizaje, en las 
conductas, emociones y en el desarrollo social que presentan los alumnos de las ins-
tituciones educativas, esto para poder generar una intervención adecuada y eficaz 
para la disminución o adaptación de dichas alteraciones, buscando la mejora en los 
ámbitos educativos, familiares y sociales del alumno.

La evaluación psicológica es un procedimiento donde el psicólogo especializa-
do va recabando datos sobre el usuario a evaluar, a través de test y entrevistas, esto 
con la finalidad de evaluar el funcionamiento y las capacidades de dicho usuario 
en determinadas áreas y asimismo predecir el cómo será su comportamiento en un 
futuro. (Victoriano, 2022).

Al tener en cuenta que la evaluación psicológica se realiza tanto en fines inves-
tigativos como prácticos y se utiliza en diferentes entornos, como en los contex-
tos educativos, legales, médicos, psicológicos o clínico-psiquiátricos. Su principal 
objetivo es comprender al sujeto o grupo facilitando su descripción, clasificación, 
predicción o transformación, ya sea con fines diagnósticos, para ofrecer orienta-
ción o guiar la intervención terapéutica (Universidad Europea UE, 2022).

Este tipo de evaluación sirve para comprender el desarrollo psicológico del 
estudiante determinando las áreas que están siendo afectadas por alguna situación 
problemática que esté presentando, asimismo sirve para realizar un diagnóstico que 
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determine el origen de dichas afectaciones o problemáticas, para que el psicólogo 
genere planes de trabajo en dichas áreas.

De acuerdo con la sociedad española para el avance de la evaluación psicoló-
gica (SEPAEP), en el 2022 determina que la evaluación y el diagnóstico «son parte 
fundamental para la elaboración de un plan de tratamiento no sólo en lo clínico, 
sino también en lo educativo», puesto que en el ámbito escolar se busca una me-
jora en el aprendizaje de los niños que han sido referidos por los profesores y en 
las evaluaciones psicológicas, al igual que en las académicas se han encontrado 
deficiencias en algunas áreas de conocimiento dando con ello la importancia del 
psicólogo educativo en la generación de estrategias, también mejorar las activida-
des y minimizar las carencias que se lleguen a presentar en el ciclo escolar, siendo 
así el apoyo académico que los profesores solicitan.

La evaluación educativa se considera como un «proceso pedagógico, continuo, 
participativo y contextualizado para mejorar la calidad de los aprendizajes en el 
Sistema Nacional de Educación» (Gobierno de la República del Ecuador, 2022). El 
objetivo de la evaluación no puede reducirse a una calificación o medición, sino 
que debe vincularse al proceso pedagógico para que pueda haber una retroalimen-
tación y adoptar medidas de refuerzo académico integral, para así poder garantizar 
que se alcancen los objetivos de aprendizaje determinados por las instituciones, 
también para realizar los cambios necesarios para lograr estos mismos.

Existen cambios donde producen un cambio total en la vida social, generando 
así fundamentalmente el desarrollo científico tecnológico, y también exigen trans-
formaciones a la educación (innovación), lo que significa modificar las «herramien-
tas conceptuales y metodológicas acerca de por qué enseñar, qué enseñar, cómo 
enseñar, cómo organizar y evaluar el aprendizaje» (Navarro, et al., 2017).

Dentro de las características que integran una evaluación educativa se con-
templa que esta sea integral es decir que no se reduzcan los conocimientos, flexible 
que se adapte a las diversas poblaciones del Sistema Nacional de Educación, Con-
textualizada que responda a las diferentes realidades de los estudiantes y Dinámica 
que explore diversos diseños, niveles de conocimientos a través de diversos instru-
mentos (Gobierno de la República del Ecuador,2022). Esto para obtener el grado 
académico, asimismo de aprovechamiento en los alumnos de las instituciones edu-
cativas, sirviendo como base para fortalecer las estrategias de enseñanza y disminuir 
las debilidades o carencias que estos presentan.

De acuerdo con Casanova (2007) existen tres tipos de evaluación las cuales son:
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• La autoevaluación: Se considera como el autodiagnóstico, donde el estu-
diante explora sus conocimientos, habilidades y capacidades; facilitando la 
reflexión sobre los resultados obtenidos, reconociendo sus fortalezas, debi-
lidades y toma de decisión de cómo autorregular el aprendizaje. Así, con la 
autoevaluación el alumno toma conciencia de su propio aprendizaje, de sus 
limitaciones e insuficiencias, así como de los medios y recursos que necesita 
para mejorar su rendimiento.

• La coevaluación: Se dice que es la evaluación que se realiza entre varias per-
sonas (estudiantes y profesores) de una actividad determinada con el objetivo 
de establecer la discusión sobre los aspectos significativos de dicha actividad.

• La heteroevaluación: Es muy frecuente en las evaluaciones, ya que es la que 
comúnmente se emplea en el proceso educativo, donde el docente controla 
la actividad del estudiante. Si esta evaluación se realiza incorrectamente, es 
probable que se limite a una cuantificación de los resultados sin la valoración 
adecuada del esfuerzo realizado, puede ser percibida por los discentes como 
sancionadora (Casanova, 2007, como se citó en Ley & Espinoza, 2021, p. 366).

La evaluación nos permite apreciar el nivel de desempeño con que el docente rea-
liza dicho proceso, hablando del éxito o fracasos en la formación del estudiante, el 
cumplimiento de los objetivos educacionales. El docente debe contar con todos los 
procedimientos e instrumentos correctos para juzgar el grado en que se dan los cam-
bios en la formación y desarrollo de los estudiantes, no sólo al final sino durante el 
proceso del ciclo escolar.

La importancia de la evaluación tanto psicológica como educativa, radica en 
la detección de factores psicológicos, psicosociales que intervienen en la alteración 
de la adquisición de conocimientos académicos y de desarrollo en los estudiantes, 
aunado a esto sirve como una guía para establecer intervenciones adecuadas en 
cuanto a lo psicológico y educativo para cada uno de los estudiantes que presentan 
problemáticas que infieren en su aprovechamiento académico.

Se establece etimológicamente que «el término intervención tiene su origen 
en el latín. Procede del verbo intervenio, intervenis, intervenire, interveni, inter-
ventum cuyo significado es sobrevenir, intervenir, entrometerse, interrumpir, im-
pedir» (Diccionario actual, 2022.), es decir que se toma parte de una actividad de 
acción donde un individuo utiliza su poder o autoridad en una determinada cues-
tión o problemática a resolver.
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Algunas de las características de intervención son la concreción: esta técnica 
debe ser concreta para el caso que nos ocupa y como tal ha de adaptarse al usuario 
en cuestión que está sufriendo las dificultades para lograr un determinado objetivo. 
Integración: donde se establece una alianza con el profesional, usuario y el contexto 
familiar. Evaluación: que se refiere a la comprobación cuando ya se trabajó con la 
persona, es decir, se utilizarán las herramientas que necesite para trabajar o mejorar 
o en dado caso que exista un retroceso. Papel activo del usuario: Durante toda la 
intervención, la persona debe mostrar un papel activo, por lo que no permite que 
se limite la participación. Plazos temporales: Las intervenciones no pueden alargarse 
en un tiempo de manera indefinida, por lo que deben establecer plazos de trabajo 
desde el principio donde queden claros las metas que deben conseguirse en ese 
periodo (Hernández, 2022).

Las funciones de las intervenciones son descritas por Eguzquiza (2013) tenien-
do que en la 

• Atención Directa: Ya sea individualmente o en grupo, se intervendrá con 
la población y con el objetivo en la evaluación, orientación y resolución de 
sus necesidades. Dentro de la atención directa se realiza con la finalidad de 
informar, orientar, evaluar, diagnosticar y prevenir.

• Asesoramiento y Consultoría Externa: atención al ciudadano, respecto a su 
estructura de funcionamiento, implementación y desarrollo de programas o 
resolución de conflictos interpersonales.

• Investigación: Creación de conocimientos nuevos con base en estudios y 
prospecciones (p.4).

Al tener estas características, así como su función de la intervención de manera 
general podemos establecer estas como principio básico que el ejecutor de la 
intervención debe ser un profesional preparado en el área donde se observó la 
deficiencia o la problemática en este caso ya sea en la área clínica, psicológica o 
educativa.

La intervención psicológica o clínica es la aplicación de principios y técnicas 
psicológicas donde los profesionales de la salud trabajan con la intención de asistir 
y ayudar a las personas en comprender sus problemas: reducirlos, superarlos y/o a 
mejorar las capacidades individuales o las relaciones con el entorno (López, 2008).

Esto a través de la alianza terapéutica formada por parte del paciente y del pro-
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fesional a cargo de la intervención, no obstante, se comprenden los diferentes tipos 
de intervenciones existentes, independientemente de estos se establecen metas u 
objetivos a alcanzar durante la intervención.

Cabe mencionar que «Las áreas en las que se puede aplicar la intervención en 
Psicología son variadas: educación, clínica y salud, ámbito laboral, deporte, media-
ción… Asimismo, la intervención puede realizarse en diferentes aspectos: indivi-
dual, parejas, familias o grupos» (Unir, 2021).

Con respecto a las intervenciones educativas se define como un grupo de pasos 
específicos para poder ayudar a los niños/niñas en el área que lo necesiten. Muchos 
alumnos pueden llegar a tener diferentes necesidades. Y dicho así, la intervención 
educativa es concreta y flexible, a lo que se puede estar modificando cuando no se 
muestren los resultados u objetivos a los que se pretende llegar (Lee, 2022).

La intervención educativa no se refiere a una intervención conductual, sino a 
toda relación con lo académico como es en lectura, escritura, razonamiento mate-
mático, el habla, etc. De este modo, la intervención es intencional, específica y for-
mal; la intencional es dirigida a una dificultad que es muy particular y la específica 
o formal se refiere más a que hay una duración muy mínima de semanas u/o meses 
y periódicamente se estará revisando.

Este tipo de intervención contempla la mejora en el área de aprendizaje, cog-
nitiva y de desarrollo, esto a través de los distintos modelos de aprendizaje que sean 
más adecuados para disminuir las afectaciones y mejorar el aprendizaje de cada uno 
de los alumnos.

Como es de saberse, hace algunos años, se han implementado diferentes estra-
tegias pedagógicas para gestionar la construcción del conocimiento promoviendo 
habilidades sociales e investigativas, donde se facilite la realimentación con los con-
textos que lo rodean, es por ello que se hace mención de los enfoques actualizados 
correspondientes a la tecnología.

La integración de la tecnología en los ambientes educativos, permite entre 
otras cosas como; potenciar en los estudiantes las habilidades investigativas, dan-
do origen a una enseñanza activa y participativa, con el objetivo de promocionar 
clases innovadoras, que complementen el tradicional sistema de enseñanza educa-
tivo. Asimismo, hace que el docente asuma el compromiso de ser protagonista de 
cambio en dicho proceso, de igual forma, hacer del estudiante un ser investigador, 
creativo, innovador y protagonista de su propia construcción de conocimientos, es 
decir, el docente tiene como deber aparte de ser el dador de conocimiento, cumplir 
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con la función de orientador, facilitador, guía, mediador y sobre todo ente motiva-
dor de los aprendizajes (Uzcáte, 2021, p. 296).

Objetivo de la experiencia profesional
Conocer las estrategias que utilizan en esta institución educativa con aquellos alum-
nos que aprenden de diferente manera: niños con síndrome de Down, autistas, con 
dificultad de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de lenguaje, falta de 
madurez, problemas para poder socializar, problemas para regular sus emociones, 
entre otros aspectos a considerar, y así poder elaborar estrategias o herramientas 
para mejorar la funcionalidad del estudiante en los contextos escolares, familiares 
y sociales.

No obstante, también realizar trabajo en el departamento de coordinación, 
donde se observan más actividades siendo en este un apoyo de auxiliar académico; 
donde se suele asistir o ayudar a los demás docentes dentro de la institución, como 
es el cuidado a los grupos, poner actividades que tienen planteadas en su temario 
o dado caso en que algún docente necesite ser apoyado con uno de los alumnos 
que están siendo atendidos psicológicamente, es decir con alumnos que  presente 
actitudes, conductas negativas dentro del salón, al igual que problemas emocio-
nales, esto para poder darles la atención adecuada, así como acompañarlos cuando 
necesiten ser escuchados o se suelan salirse del aula.

Actividades realizadas en el instituto educativo 
Durante el periodo otoño 2022 que abarca de agosto 15 a diciembre 16 de este 

mismo año, las actividades realizadas en el instituto educativo de ciudad Sahagún, 
Hidalgo fueron las siguientes: realizar manualidades, revisión de kits sanitización, 
recibir materiales útiles, cuidar a los grupos, realizar oficios, permisos, citatorios, 
expedientes, aplicar pruebas (Machover y frases incompletas), acompañamiento 
psicológico (emocional) y estar frente al grupo poniendo temas que son parte de su 
temario siempre y cuando el docente no estaba presente para aplicarlas.

Estas actividades se realizaron en cuatro periodos, cada mes, los cuales se mues-
tran en las siguientes tablas en el primer periodo no hubo actividades enfocadas a 
la psicología porque aún los alumnos se encontraban de vacaciones para iniciar el 
nuevo ciclo escolar; lo cual me enfocaron en acomodar el papeleo de inscripción 
y reinscripción, así como también en arreglar un aula en particular que fue de ter-
cer grado y se me proporcionaron los materiales y patrones para empezar con la 
decoración: 
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tabla 1
inforMe de actividades del 15 de agosto al 14 de sePtieMBre

Actividades Descripción Descripción psicológica

1.- Arreglar papeles de inscripción 
y útiles escolares.

Se realizaron juegos de documen-
tos de inscripción al nuevo ciclo 
escolar, en donde se incluye qué 
útiles deben de llevar.

Con la finalidad de conocer el estado 
cognitivo, si son alumnos con NEE. 
Esto es para los que llegan a ser de 
nuevo ingreso junto con los alum-
nos de años más avanzados.

2.- Contabilizar libros AMCO de 
los grados de primaria.

Hacer juegos de los libros de cada 
año y llevar el conteo de cuántos 
se recibieron.

Conocer los temas y subtemas de 
cada grado, dicho esto para saber 
si son adaptables a los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales 
( NEE).

3.- Recibir los útiles de educación 
secundaria y bachillerato.

Recibir los útiles de educa-
ción secundaria y preparatoria. 
Acomodar determinado material 
correspondiente.

Observar que el aprendizaje y la 
enseñanza sean los adecuados de 
acuerdo a cada estudiante que ten-
gan los docentes.

4.- Realizar material para decorar 
los salones.

Se proporciona material junto con 
los patrones para decorar el aula 
de clases.

En el área educativa debemos de 
tener lugares atractivos para llamar la 
atención de los estudiantes, es decir, 
para que sientan la motivación de 
trabajar en el aula.

5.- Apoyar a los docentes en el 
cuidado de los alumnos en clases.

Permanecer dentro del salón de 
clases y explicar las indicaciones 
de las actividades cuando el do-
cente no podía presentarse.

Ver en los alumnos las capacidades 
cognitivas, la retención de informa-
ción y como lo llevan a cabo.

6.- Revisar kits de sanitización en 
los salones.

Visitar cada aula para propor-
cionar el kit de higiene por el 
covid-19.

La seguridad en los alumnos hace 
que estén en favorable clima dentro 
del aula.

Nota: Se muestran las actividades que se realizaron en el mes de agosto-septiembre del presente año en el Ins-
tituto educativo, en ciudad Sahagún, Hgo. Tabla realizada por elaboración propia.

El segundo periodo se centra en el área psicológica e interacción con los alumnos; 
dentro del mes septiembre-octubre se trabajaron con oficios de permisos y canaliza-
ción con barreras de aprendizaje, conductas y necesidades educativas especiales, así 
como ir organizando los expedientes de los mismos alumnos, aplicación de prueba 
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proyectiva de Machover o también figura humana y por último se proporcionaron a 
los padres de familia citatorios para tratar asuntos de sus hijos, se presentan las activi-
dades en la siguiente tabla.

tabla 2
inforMe de actividades del 15 de sePtieMBre 14 de octuBre

Actividades Descripción Descripción psicológica

1.- Realizar oficios de canalización 
de alumnos con barrera de apren-
dizaje, conducta y Necesidades 
Educativas Especiales (NEE).

El oficio es para aceptar o denegar 
a los alumnos que canalizaron a 
psicología; dicho esto para firmar la 
directora, coordinadora de primaria 
y coordinadora de preescolar.

Nos sirve para conocer aquellas 
dificultades de los alumnos que 
están en el área de psicología.

2.- Realizar expedientes de los 
alumnos canalizados.

En una carpeta se agregan entrevista 
a docentes, pruebas proyectivas, así 
como también los diagnósticos que 
realizan de forma independiente 
(esto es únicamente con los alumnos 
con educación especial).

Como psicólogos debemos de 
llevar una administración de 
aquellas personas que están siendo 
trabajadas de forma conductual, 
con NEE u otra situación que 
obstruya su aprendizaje.

3.- Aplicar la prueba de Machover. Se proporcionan 2 hojas blancas a 
los alumnos y un lápiz, esto para 
que en cada hoja dibujen una figura 
humana y de la misma manera se 
les pide realizar una historia de la 
persona que dibujaron.

Mediante la figura humana se ex-
presa lo que nos quiere comunicar 
el niño/a, como son sus senti-
mientos, emociones y conocer sus 
rasgos de personalidad.

4.- Realizar oficios para solicitar 
permiso a los padres de familia 
para intervenir con los alumnos 
canalizados.

Se les hace llegar un documento a 
los padres de familia para aceptar o 
negar la atención psicológica.

Mediante una entrevista estruc-
turada se les comparte a los padres 
de familia sobre qué se va a traba-
jar en la escuela y en la casa. Para 
modificar el asunto por el cual 
llegaron al área de psicología.
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Actividades Descripción Descripción psicológica

5.- Realizar citatorios psicológicos. Se cita a los padres para conocer el 
ambiente familiar, tratar asuntos 
sobre su comportamiento y aprendi-
zaje dentro y fuera de la escuela, 
conocer los avances y acuerdos que 
se trataron en la primera entrevista.

Al obtener las pruebas proyectivas 
de todos los alumnos, se hacen 
citatorios psicológicos para llegar 
a acuerdos sobre las estrategias que 
se deben de implementar con los 
padres de familia, los docentes y el 
alumno.

Nota: Se muestran las actividades que se realizaron en el mes de septiembre-octubre del presente año en el 
Instituto educativo, de Cd. Sahagún Hgo. Tabla realizada por elaboración propia

El tercer periodo que contempla del 15 de octubre al 14 de noviembre se realizaron 
muy pocas actividades pero que están dentro de la formación del psicólogo edu-
cativo. Las actividades que se llevaron a cabo fue la aplicación de prueba proyecta 
«SACKS» también conocida como frases incompletas, cotejar papeleo de los alumnos 
canalizados y ser de apoyo a los docentes mediante el cuidado de los alumnos dentro 
del salón de clases. descritas en la siguiente tabla:

tabla 3
Informe de actIvIdades del 15 de octubre al 14 de novIembre

Actividades Descripción Descripción psicológica

1.- Auxiliar a docentes con los 
alumnos dentro del aula.

Permanecer dentro del salón de 
clases y explicar las indicaciones de 
las actividades cuando el docente 
no pueda presentarse.

Ver en los alumnos las capaci-
dades cognitivas, la retención de 
información y como lo llevan 
a cabo.

2.- Aplicar prueba de frases 
incompletas «SACKS».

Se les pidió a los alumnos que 
contestaran con lo primero que les 
llegara a la cabeza al momento de 
leerles las frases, de no ser así nos 
pasamos a la siguiente y dejando en 
blanco esa oración.

Su objetivo principal es evaluar, 
estudiar y definir sentimientos, 
actitudes y valores de las personas 
ante situaciones y relaciones 
individuales
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Actividades Descripción Descripción psicológica

3.- Cotejar papeleo de los 
alumnos canalizados al área de 
psicología.

Se estuvo revisando cada expedien-
te con la finalidad de cómo tratar 
y qué trabajar con el pequeño o 
pequeña.

Pueden ayudar a diseñar pro-
gramas educativos, fortalecer las 
herramientas de aprendizaje de los 
alumnos, participar en el diseño 
de planes y programas de estudio, 
en la formación docente, y en 
la calidad educativa, entre otras 
actividades.

Nota: Se muestran las actividades que se realizaron en el mes de octubre-noviembre del presente año en el 
Instituto educativo, de Cd. Sahagún Hgo. Tabla realizada por elaboración propia.

En el último periodo que abarca de 15 de noviembre a 16 de diciembre del presente 
año. Este mes siguió siendo de aprendizajes y más practica; únicamente contempla-
ron las 2 pruebas que se ha estado trabajando que es figura humana y Sacks, a seguir 
apoyando a los docentes con sus grupos y una actividad nueva: asesorar a un alumno 
por motivos de no controlar sus emociones en clases, por consiguiente, también se 
describen actividades en la siguiente tabla.

tabla 4
Informe de actIvIdades del 15 de novIembre al 16 dIcIembre

Actividades Descripción Descripción psicológica

1.- Cuidar grupos en el aula. 
Poner y revisar actividades.

Permanecer dentro del salón de clases 
y explicar las indicaciones de las ac-
tividades cuando el docente no podía 
presentarse.

Ver en los alumnos las capaci-
dades cognitivas, la retención de 
información y como lo llevan a 
cabo.

2.- Aplicar prueba de Macho-
ver.

Se proporcionan 2 hojas blancas a los 
alumnos y un lápiz, esto para que en 
cada hoja dibujen una figura huma-
na y de la misma manera se les pide 
realizar una historia de la persona que 
dibujaron.

Mediante la figura humana se ex-
presa lo que nos quiere comunicar 
el niño/a, como son sus senti-
mientos, emociones y conocer sus 
rasgos de personalidad.
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Actividades Descripción Descripción psicológica

3.- Aplicar prueba SACKS

Se les pidió a los alumnos que contes-
taran con lo primero que se le ocurría 
a la cabeza al momento de leerles las 
frases, de no ser así nos pasamos a la 
siguiente y dejando en blanco esa 
oración.

Su objetivo principal es evaluar, 
estudiar y definir sentimientos, 
actitudes y valores de las personas 
ante situaciones y relaciones 
individuales

4.- Asesoramiento emocional a alumno.

Se solicitó mi apoyo para tranquilizar a un alumno de sexto grado, el cual está en el servicio de psicología 
por no poder controlar sus emociones.

El desarrollo de las competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida y, como 
consecuencia, aportar mayor bienestar personal y social.

Nota: Se muestran las actividades que se realizaron en el mes de octubre-noviembre del presente año en el 
Instituto educativo de Cd. Sahagún Hgo. Tabla realizada por elaboración propia.

A través de la realización de las actividades anteriormente mencionadas, se genera 
un panorama amplio, de aprendizaje y experiencia para el psicólogo educativo que 
pueda llegar a laborar o realizar servicio social en esta institución, a parte para refor-
zar conocimientos que propiamente ha adquirido en el transcurso académico de la 
licenciatura.

conclusIones 
A lo largo de la licenciatura se aprende sobre la evaluación e intervención de que es, 
como se trabaja, que se tiene que hacer dentro de la evaluación e intervención pero 
con la práctica, que se adquiere en servicio social y prácticas profesionales, al igual 
que por la supervisión, orientación y docente queda aún más claro lo que se debe 
realiza así también del cómo se deben de realizar las evaluaciones e intervenciones 
con los alumnos que presentan alguna alteración o déficit en su aprendizaje.

También es cierto que aún con la experiencia adquirida, el psicólogo educati-
vo se debe de seguir preparando para no llegar a provocar o tener errores en la eje-
cución evaluativa e interventiva con los alumnos, la realización de las evaluaciones 
pertinentes así como las intervenciones adecuadas, son sustentadas y realizadas de 
acuerdo con el código deontológico del psicólogo, respetando la integridad psico-



172

lógica y física de los alumnos a intervenir, este código ayuda al psicólogo educativo 
a realizar un trabajo de manera pertinente sirviendo como regulador de los haberes 
en auxilio y guía de los niños que se encuentran con algún tipo de dificultad que 
esté obstruyendo el desarrollo en su vida académica, personal y social.

Dentro de las experiencias que se obtuvieron durante la estancia en este ins-
tituto educativo fue el acompañamiento psicológico y educativo de un alumno 
en especial, con el cual se trabajaron temas de conducta disruptivas, la regulación 
emocional, puesto que él no podía controlar sus emociones, dado que frecuente-
mente mencionaba tener un nivel alto de frustración y ansiedad, lo cual a través del 
asesoramiento, recomendaciones realizadas por parte de los docentes, la aplicación 
de diversos instrumentos proporcionados por la psicóloga y los docentes orien-
tadores se logró una disminución de estos niveles, al igual que de sus conductas 
disruptivas esto a través de las intervenciones psicológicas y educativas que se reali-
zaron con el alumno, respetando los parámetros éticos establecidos por los códigos 
rigentes del psicólogo, así nos lleva a pensar que la situaciones en la vida real son 
más complicada que en los casos ficticios con los que se suele aprender a lo largo 
de la licenciatura.

Durante la estancia en esta institución se observaron ciertas necesidades a me-
jorar como son los espacios y tiempo puesto que se deberían realizar más pruebas 
psicológicas durante el ciclo escolar, así para obtener más información acerca de 
los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, etc. 
Tener un salón único para los alumnos que tengan necesidades educativas espe-
ciales; como son los niños con síndrome de Down u/o autistas. Tener un espacio 
más amplio, únicamente para psicología y menos colorido, justamente para tener 
la atención 100% de los niños al momento de interactuar con ellos. Dar un tiempo 
determinado para poder realizar las pruebas, sin la necesidad de interrumpir en las 
clases, para no interrumpir sus actividades escolares.
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