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Abstract: The Standards for Training in Psychology include at least 500 hours of professional practice as a 
requirement to earn the degree (RM 343/09; RM 800/11). In this paper analyze the role that the Practicum 
plays in the training of undergraduate psychologists. Some questions guide this work: Does the Practicum 
give training for professional skills? Does it link the different components of undergraduate studies? The 
aim of this study is to assess the importance assigned to Practicum as part of the student’s training of 
2014. It is a descriptive study, whose sample consisted of 41 undergraduate Psychology students (female: 
70.7%, male: 29.2%, mean age: 33 years) from a private university. The instrument, a pilot version, was 
administered to assess skill training through pre-professional practices. About 90% of subjects indicated that 
internships allow the articulation of theory with practice, and that the Practicum allowed them to know the 
professional work of the Psychologist.
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Resumen: Los Estándares para la formación del psicólogo incluyen al menos 500  horas de formación 
práctica como requisito para finalizar la licenciatura (RM 343/09; RM 800/11). En este trabajo, se analiza 
el rol que adquieren las prácticas profesionales supervisadas en la formación. Se intentará responder a 
preguntas tales como: ¿Permiten las prácticas profesionales supervisadas la formación de competencias 
profesionales? ¿Favorecen la vinculación entre los distintos componentes del Plan de estudios? Para esto, 
se evaluó, en estudiantes avanzados de la carrera de psicología, el rol que le otorgan a la realización de 
prácticas profesionales supervisadas en su formación. Se trata de un estudio de carácter descriptivo cuan-
titativo, cuya muestra estuvo compuesta por 41 alumnos (mujeres: 70,7%, hombres: 29,2%, edad prome-
dio: 33 años) de la carrera de Psicología próximos a graduarse de una Universidad de gestión privada. Se  
administró un instrumento, consistente en una prueba piloto, para evaluar la formación de competencias 
mediante las prácticas profesionales supervisadas. Cerca del 90% de los sujetos participantes sostuvieron 
que las prácticas profesionales supervisadas les permitieron articular la teoría vista a lo largo de la carrera 
con la práctica, les posibilitaron conocer el quehacer profesional del psicólogo y facilitaron la orientación 
vocacional- profesional.
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INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, la psicología en Argentina 
ha tenido un importante crecimiento que puede 
evidenciarse en la formación y el desarrollo pro-
fesional.

La formación de los psicólogos ha tomado 
gran relevancia, en parte por ser una de las pro-
fesiones reguladas por el Estado (Ley N° 24.521), 
por el incremento exponencial de la matrícula 
de ingresantes y alumnos, y por la consecuente 
apertura de carreras en diferentes universidades. 
Actualmente, es la quinta carrera más estudiada 
del país, según el último Anuario de Estadísticas 
Universitarias, publicado en 2011. Entre las insti-
tuciones de Educación Superior que ofrecen la ca-
rrera existen marcadas diferencias en cuestiones 
de currículum, orientación, duración y contenidos 
teóricos y prácticos. Por ello, en los últimos quince 
años, se ha trabajado para consensuar estánda-
res mínimos comunes para la formación del psicó-
logo en Argentina. 

En relación a la psicología como actividad 
profesional, también se ha dado un importante 
crecimiento en la cantidad de psicólogos inser-
tos trabajando y variedad de áreas posibles. Las 
actividades que desempeñan son múltiples y tie-
nen la posibilidad de aplicar sus conocimientos 
en campos diversos. La variabilidad de las tareas 
y ámbitos actuales hace cada vez más difícil po-
der denominar a un psicólogo como generalista, 
siendo cada vez más clara la tendencia a la espe-
cialización (Roe, 2003; Bravo González, Vaquero 
Cázares & Valadez-Ramírez, 2012). Otra cuestión 
necesaria a tener en cuenta es la complejidad de 
los problemas de la realidad. Esto lleva a repen-
sar la formación, las características y competen-
cias que debe tener un Licenciado en Psicología 
al momento de graduarse.

Lo planteado anteriormente intenta delimitar el 
campo actual de la formación e inserción de psi-
cólogos en nuestro país: carrera muy numerosa 
en cantidad de estudiantes, planes de estudios 
disímiles, gran cantidad de aéreas de inserción, 
problemas complejos que requieren competen-
cias específicas en los psicólogos. Todo esto nos 
lleva a repensar la formación del psicólogo y, en 
especial, el lugar de las  prácticas profesionales 
supervisadas dentro de la formación.

La RM 800/11 clasifica las prácticas dentro de 
la carrera de Psicología en dos tipos: las horas  de 
prácticas que forman parte de las asignaturas, ta-

les como informes, monografías, encuestas, etc. y 
las horas de prácticas profesionales supervisadas, 
que son prácticas intensivas e integrativas cuya fi-
nalidad es la vinculación entre el mundo académi-
co y el mundo del trabajo, mediante la integración 
de conocimientos teórico-prácticos que garanticen 
el aprendizaje de los contenidos procedimentales 
-saber hacer- y de las reglas de funcionamiento 
profesional. 

En la presente investigación, se adopta dicha 
clasificación y se abordan las prácticas profesio-
nales supervisadas (en adelante PPS) con el ob-
jeto de analizar el  rol que adquieren las PPS en la 
formación del psicólogo. 

ALGUNOS CONSENSOS EN RELACIÓN A LA 
FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO

A lo largo de los años, se ha estado trabajando 
para la generación de acuerdos en relación a  la 
formación del psicólogo y la necesidad de contar 
con formación práctica durante la carrera. A con-
tinuación se mencionan algunos de los hitos más 
relevantes al respecto.

En 1949, en EEUU , se desarrollo el Modelo 
Boulder, de carácter científico-profesional, el cual 
recomienda una formación doble para el psicó-
logo, que incluya el entrenamiento práctico, así 
como la instrucción en los fundamentos y procedi-
mientos científicos de la disciplina (Benito, 2009). 

En el Proyecto EuroPsy se definieron las com-
petencias generales y específicas del psicólogo 
(Bartram & Roe, 2005) y los criterios para la crea-
ción del Diploma Europeo de Psicología con el 
fin de establecer un referente de calidad para el 
ejercicio profesional de la psicología y mejorar la 
movilidad de los psicólogos entre países europeos 
(Europsych, 2003)

En América Latina, en la I Conferencia Latinoa-
mericana sobre Entrenamiento en Psicología, se 
presentó un Modelo Latinoamericano de formación 
en psicología (Modelo Bogotá), en el que se ratifi-
caba a la psicología como científica y profesional, 
y se establecía que ambos aspectos debían estar 
presentes en la formación de pregrado. Se debía 
capacitar a los alumnos en todas las áreas y, ha-
cia el final de la carrera, ofrecer opciones para su 
perfeccionamiento en algún área de intervención, 
pero sin descuidar la formación general (Vilanova, 
2000, 2003). 

En 1998, se elaboró el Protocolo de Acuerdo 
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son un componente obligatorio del plan de estu-
dios, sino que se tratan de un elemento funda-
mental por varios motivos que se desarrollarán a 
continuación. 

(A) La formación del psicólogo en el mun-
do. La formación de un profesional no puede ana-
lizarse en forma descontextualizada, consideran-
do los planes de estudio de psicología en diversas 
universidades del mundo, se observa que muchos 
de ellos cuentan con prácticas profesionales como 
requisito para la obtención del título. En el mundo 
actual, globalizado, que favorece la circulación de 
profesionales entre países, la tendencia es poder 
unificar ciertos estándares básicos para la forma-
ción profesional. Prueba de ello son los modelos 
internacionales anteriormente mencionados, en 
los cuales está incluida una práctica como requisi-
to para la obtención del título de psicólogo.

(B) Los estándares para la formación del 
Psicólogo en Argentina. En de los Estándares 
para la Formación del psicólogo, aprobados en el 
año 2009 por el Ministerio de Educación, se esta-
blece que dentro  del Plan de estudios debe haber 
por lo menos 500  horas de formación práctica. Se 
distinguen las horas en dos tipos: las horas  prác-
ticas que forman parte de las asignaturas y las 
horas prácticas profesionales supervisadas (RM 
800/11). Entre los criterios fijados en el Mercosur, 
se requiere una formación práctica acompañada 
de una supervisión de docentes calificados. Las 
mismas están fijadas en tres niveles: el primero, 
busca la capacitación en la comprensión y produc-
ción de textos académicos; el segundo, se enfoca 
en el entrenamiento de habilidades para la cons-
trucción, administración e interpretación de técni-
cas en instrumentos psicológicos y por último, el 
tercero, consiste en un entrenamiento en contex-
tos reales en  las diversas áreas de competencias 
de la disciplina (Lorca, 2004). 

(C) La complejidad del quehacer profesio-
nal. Los problemas de la realidad son cada vez 
más complejos y requieren soluciones rápidas, 
que tengan en cuenta la diversidad del medio so-
cial, la globalidad de las intervenciones y el verti-
ginoso incremento de la información. Por eso, los 
planes de estudio deben estar a la altura de las 
circunstancias, contactando al alumno con esta 
realidad y complejidad durante su formación. Las 
prácticas permiten la integración de conocimien-
tos y competencias en forma transversal (Hernán-
dez González; Villaseñor Pedrosa & Rubio Piza-
rro, 2007). Esto es fundamental para lograr que 
las personas desarrollen capacidades amplias, 

Marco sobre Formación de Psicólogos en los Paí-
ses del Mercosur y  Países Asociados, en el cual 
se plantearon los principios que debían tenerse 
en cuenta para la formación del psicólogo. Una 
formación básica común debía incluir contenidos 
en diversos procesos psicológicos básicos, histo-
ria, teorías y sistemas psicológicos, investigación, 
evaluación y diagnóstico, epistemología de la psi-
cología y psicología aplicada. Conformando una 
formación generalista y suficiente para el ejercicio 
profesional, reservando la especialización para el 
postgrado. Determinó la obligatoriedad de incluir 
prácticas institucionales supervisadas y propicia-
ba una formación interdisciplinar (Comité Coordi-
nador de Psicólogos del Mercosur y Países Aso-
ciados, 1998; Ferrero & Andrade, 2007).

En Argentina en 1998, a partir de la inclusión 
de la carrera de Psicología dentro del Artículo 
43 de la Ley de Educación Superior. La carrera 
pasó a formar parte de las Carreras de interés 
público, por considerarse que “su ejercicio pue-
de comprometer el interés público poniendo en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los habi-
tantes” (Ley de Educación Superior N° 24.521). 
En el año 2009, el Ministerio de Educación aprobó 
los Estándares para la Formación del psicólogo. 
Los mismos establecen la formación de grado con 
un perfil generalista, tomando la doble vertiente 
profesional y científica, detalle de contenidos mí-
nimos, una carga horaria mínima compuesta de 
horas de formación teórica y al menos 500  horas 
de formación práctica y la realización de un traba-
jo final como requisito para finalizar la licenciatura 
(RM 343/09; RM 800/11).

Sin cercenar la autonomía universitaria, los 
programas de formación del Licenciado en Psico-
logía debieran incluir: conocimiento de los funda-
mentos teóricos y metodológicos de los distintos 
modelos psicológicos, distintos instrumentos de 
investigación y evaluación psicológica elaborados 
en base a la diversidad teórica y aprendizajes teó-
ricos que se integren al conocimiento de la reali-
dad sociocultural a partir de una práctica profesio-
nal (Di Dómenico & Risueño, 2013).

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISA-
DAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA

Tal como se viene desarrollando, en el contexto 
actual las prácticas profesionales (PPS) no solo 
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profesional, pero eso no garantiza el desempeño 
profesional competente (Manzo, 2014).

Por este motivo, es necesario que el profesio-
nal tenga algún contacto con el ejercicio profesio-
nal supervisado durante su carrera y no un salto 
cuali- y cuantitativo de una formación exclusiva-
mente teórica a la completa habilitación para el 
libre ejercicio profesional (Pedroza Flores, Villalo-
bos Monroy & Morales Euzarraga, 2007). 

(F) La representación social del Psicólogo 
argentino. Es frecuente que la sociedad en ge-
neral y el ingresante a la carrera de Psicología en 
particular tengan una representación social del 
psicólogo sesgada, limitada al quehacer profe-
sional en el área clínica. Diferentes investigacio-
nes realizadas en el país en los últimos años dan 
cuenta de este fenómeno (Alonso 2006; Castro 
Solano 2004; Vallejos 2008). Un estudio realizado 
con ingresantes al Ciclo Básico de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires concluyó que el 
psicólogo es imaginado en un consultorio particu-
lar “propio”, sentado en un sillón con un paciente 
recostado en un diván. Esta imagen remite a una 
práctica profesional asistencial de carácter indivi-
dual e identifica al psicólogo con un psicoanalis-
ta. Esta representación hegemónica de psicólogo 
como psicoanalista, se convierte en un modelo 
identificatorio al que se quiere llegar (Scaglia,  Lo-
dieu, Déboli, Noailles & Antman, 2003). 

La formación del psicólogo en la Argentina ha 
mantenido importante sesgo clínico dejando poco 
espacio para otros ámbitos de formación profe-
sional. El poder proporcionarle al estudiante una 
visión ampliada de la salida laboral, junto con la 
posibilidad de observar el quehacer profesional 
en diferentes campos, permitiría generar mayor 
diversidad en la elección del campo para la inser-
ción profesional una vez finalizada la carrera. 

Las características de las prácticas profesiona-
les supervisadas en la carrera de psicología 

Las PPS se definen como un conjunto de prác-
ticas a ser realizadas en el marco de proyectos o 
programas pertenecientes a la propia unidad aca-
démica o a instituciones u organizaciones en las 
que se desempeñan profesionales de la disciplina 
en posiciones laborales específicas (RM 800/11). 
También podrán realizarse en centros vinculados 
a la Universidad (García; et al 1999). Se trata de 
un periodo de formación que atraviesan los estu-
diantes en contextos propios de la profesión, in-
sertos en escenarios de trabajo reales (Zabalza, 
2003). Las PPS representan la manera más direc-

que les permitan aprender (y desaprender) a lo 
largo de toda su vida para adecuarse a situacio-
nes cambiantes. Para resolver los problemas que 
se presentan en el ejercicio profesional de un psi-
cólogo, se requiere capacidad de integración y de 
transferencia de conocimientos, habilidades y ac-
titudes que nos faciliten la flexibilidad que se hará 
imprescindible (Cano, 2008).

(D) El aprendizaje de competencias especí-
ficas. Analizando la situación desde la perspecti-
va del aprendizaje, para poder formar profesiona-
les competentes en un mercado laboral cada vez 
más exigente y competitivo es necesario que los 
profesionales cuenten con competencias genéri-
cas, pero principalmente competencias específi-
cas.  Para ello, es necesario pasar de centrar la 
educación en conocimientos teóricos a una nueva 
situación en la que se transmitan competencias 
amplias, habilidades sociales, competencias me-
todológicas, emocionales y actitudinales. Esto no 
quiere decir que haya que descuidar la formación 
en los conocimientos propios del área específica, 
pero esto solo ya no es suficiente (Carrot, 2013). 
De todos modos, es difícil llegar a un consenso 
sobre las competencias específicas únicas y co-
munes para formar a un “psicólogo general”  debi-
do a que todos los profesionales de la psicología 
de algún modo ejercen como especialistas (Roe, 
2003). 

(E) La situación de los profesionales en Ar-
gentina. La Argentina es uno de los países del 
mundo con mayor cantidad de psicólogos (Alonso, 
Klinar & Gago, 2012). Este importante incremento 
en la población que estudia Psicología y la gran 
cantidad de profesionales ejerciendo en el país 
(Alonso & Klinar, 2013) debería poder ir acompa-
ñado de una permanente evaluación de la forma-
ción, de sus aspectos fuertes y débiles y de planes 
de mejora. Entre los aspectos deseables para la 
formación de un profesional, debería estar la aspi-
ración de lograr un profesional reflexivo, ético, con 
compromiso social, actualizado, entrenado en los 
recursos y técnicas de probada eficacia. En nues-
tro país, la matricula profesional es habilitante y 
para solicitarla solo se requiere presentar el título 
de grado, no se necesita, como en otras profesio-
nes, una residencia o internado que otorgue ha-
bilitación. La Ley 10306/85 establece que “están 
habilitadas para el desempeño profesional las per-
sonas egresadas de Carrera Mayor Universitaria, 
previa obtención de la matrícula correspondiente” 
(art. 4 Ley 10306/85). Quienes cumplan ambos 
requisitos, estarán habilitados para el ejercicio 
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empeño de la profesión como para su desarrollo 
personal y académico. En esta formación, se des-
tacan particularmente las PPS por ser un primer 
acercamiento a la vida profesional así como por la 
duración temporal que tienen dentro del programa 
de grado. Las PPS se convierten así en una situa-
ción de aprendizaje, una experiencia personal y 
profesional al mismo tiempo que es un componen-
te curricular más, una parte sustantiva y obligada 
en gran parte de los programas en la Educación 
Superior. En este contexto, la enseñanza de com-
petencias profesionales aparece como prioritaria, 
exigiendo poner a los futuros egresados en es-
cenarios reales, mediante la realización de PPS  
(Raposo & Zabalza, 2011).

Las PPS se dirigen a estimular y producir el 
aprendizaje, “saber hacer”,  “poder hacer” y “saber 
estar”. No se trata sólo de conocer y saber aplicar 
técnicas y estrategias de intervención, sino sobre 
todo de adquirir un aprendizaje de rol (Domínguez 
Rey, et al. 2007). El desarrollo de experiencias de 
entrenamiento mostrará a los estudiantes cómo 
atravesar el proceso de convertirse en psicólogos 
competentes, también ayudará a detectar aquellos 
estudiantes con dificultades en alguna competen-
cia y permitirá generar estrategias de asistencia 
para que alcancen un nivel aceptable de conoci-
mientos, habilidades y actitudes (Kaslow, 2004).

El entrenamiento varía considerablemente de-
pendiendo de los objetivos y el modelo en que se 
basan los programas, las áreas básicas de estu-
dio y las competencias necesarias para el ejercicio 
del rol en cada lugar (Kaslow, 2004). Pero siempre 
deberá incluir una combinación de componentes 
didácticos, experienciales y tutoriales, además 
de estrategias de instrucción como proyectos ex-
perienciales, modelado, trabajo en conjunto con 
expertos, roleplayings con feedback, viñetas clíni-
cas, experiencias en vivo, experiencias supervisa-
das y otras actividades lo más cercanas posible a 
la experiencia real.

El entrenamiento debe ser también en capaci-
dad y no sólo en competencia, para que los psi-
cólogos puedan adaptarse al cambio, generando 
nuevo conocimiento y mejorando su desempeño. 
Así como los psicólogos deben adaptarse al cam-
bio, la profesión debe responder a los cambios en 
el conocimiento psicológico y en el mercado de 
trabajo, reevaluando las competencias necesarias 
para la práctica profesional (Fraser & Greenhalgh, 
2001).

A partir de lo reseñado, se comprende la impor-
tancia de las PPS dentro de la formación de grado 

ta de vinculación entre el mundo académico y el 
profesional. Se trata de prácticas sobre casos rea-
les en tiempo real, en las que se busca  aprender 
a ejercer como profesional en situaciones labora-
les reales (Moreno, 2002).

Cada universidad tiene distintas formas orga-
nizar las PPS, por ejemplo, varían en la cantidad 
de créditos que otorgan por esta asignatura, el 
número de profesores tutores, la proporción de 
organizaciones externas y proyectos o programas 
de la propia unidad académica, los convenios con 
las organizaciones colaboradoras, el tipo de cola-
boración, etc. (García;  et al. 1999). A pesar de las 
diferencias interinstitucionales, hay cierto consen-
so en considerar a las PPS como una de las asig-
naturas más relevantes en los planes de estudios 
de los futuros profesionales (Armengol Asparó, 
Castro Ceacero, & Jariot García, 2011).

Las PPS están conformadas por tres ejes  fun-
damentales: el alumno, la institución o programa 
y el tutor/docente dentro de la carrera de Psicolo-
gía. Se puede señalar que los alumnos conforman 
el elemento central de la pasantía, al ser  ellos a 
quien va dirigido, pero para que puedan adquirir 
las competencias propias del rol profesional, se 
necesita de una tutoría por parte de un profesor de 
la facultad y otra proveniente de profesionales que 
desempeñen su actividad laboral en la institución 
de prácticas (Zabalza, 2011).

Existen varias visiones acerca del propósito de  
las PPS:

(a) Como punto de unión de la teoría con la 
práctica, proporcionando a los aprendices opor-
tunidades sistemáticas, estructuradas y su-
pervisadas para que apliquen al mundo real el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes de-
sarrolladas durante sus cursos de estudio univer-
sitario (Price, 1987).

(b) Como organizador del currículum, posibili-
tando la formulación de problemas y cuestiones 
importantes para generar o poner en funciona-
miento la investigación. La práctica profesional es 
el centro o eje organizador (Schön, 1992).

(c) Como oportunidad de reflexionar sobre la 
experiencia y examinarla detenidamente a la luz 
del conocimiento que se posea en cada momento 
y circunstancia lo que convierte esa experiencia 
en aprendizaje y  permite a los aprendices obtener 
beneficio de las situaciones en las que se encuen-
tran (Boud, Keogh & Walker, 1985).

La formación práctica de un estudiante uni-
versitario es de gran relevancia tanto para el des-
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el aprendizaje y la ejecución del profesional de la 
psicología (Roe, 2003).

Es muy importante la determinación de las 
competencias en la formación universitaria porque 
permiten ajustar la formación a las necesidades 
reales de los profesionales, rompiendo la tenden-
cia a la acumulación de contenidos curriculares 
que muchas veces responden a los intereses de 
los docentes (Hager, Holland & Beckett, 2002). 

Las PPS de grado de psicología, además de 
ser un componente obligatorio en los planes de 
estudio actuales,  son un elemento fundamental 
en la formación de los psicólogos que van a reali-
zar los primeros aprendizajes de las competencias 
profesionales en el desempeño del rol laboral. Las 
PPS se proponen la adquisición de información, 
conocimientos, competencias y experiencia re-
queridos para el ejercicio del rol profesional  (Do-
mínguez Rey,  et al.  2007).

Objetivo. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar en estudiantes avanzados de la carrera 
de psicología el rol que le otorgan a la realización 
de las prácticas profesionales supervisada en su 
formación.

Para llevar a cabo este objetivo, se organizó el 
análisis en cuatro categorías:  

(a) Las variables que conforman la estructura o 
formato de las PPS. 

(b) La vinculación de las PPS con el resto del 
plan de estudios. 

(c) La articulación de las PPS con el desempe-
ño profesional futuro.

(d) La conformidad que tuvieron los alumnos 
con las PPS

MÉTODO 

Diseño. Se trata de un estudio de carácter des-
criptivo, en el cual se realiza un análisis cuantita-
tivo de la valoración de los estudiantes del último 
año de la licenciatura en Psicología sobre las PPS 
realizadas en la carrera.

Muestra. La muestra estuvo constituida por 41 
alumnos de la carrera de Psicología próximos a 
graduarse de una Universidad de gestión priva-
da. Se trató de la cohorte completa que cursó ese 
cuatrimestre la asignatura Práctica y Habilitación 
Profesional, de los cuales el 70,7% eran mujeres 
y el 29,2%, hombres, con una edad promedio de 
33 años. 

de los estudiantes de psicología. Su relevancia 
exige realizar un constante análisis y revisión de 
las PPS, teniendo en cuenta múltiples elementos 
que intervienen con vista a enriquecer y mejorar 
los procesos. El análisis puede hacerse desde di-
ferentes enfoques, como por ejemplo desde el di-
seño curricular o desde la mirada de los diferentes 
actores (gestores, docentes, tutores de prácticas, 
graduados). En este trabajo se analizará desde la 
mirada de los alumnos que cursaron recientemen-
te las PPS, considerando distintas variables inter-
vinientes dentro de las PPS.

La adquisición  de competencias mediante las 
prácticas profesionales supervisadas 

En Educación Superior se plantea la relevancia 
de vincular a los alumnos con problemas reales 
de su profesión para que logren adquirir compe-
tencias profesionales propias de la carrera (Rodrí-
guez & Seda, 2013). En las carreras de Psicología, 
las PPS otorgan al estudiante un papel semejante 
al que desarrollará en su vida laboral (Díaz Ba-
rriga, et al., 2006) permitiéndole un acercamiento 
al ámbito de trabajo, contando con un tutor  que 
supervisa sus primeros pasos profesionales. 

Tal como señala Lévy-Leboyer, (1997) “las ex-
periencias obtenidas de la acción, de la asunción 
de responsabilidad real y del enfrentamiento a 
problemas concretos aportan realmente compe-
tencias que la mejor enseñanza jamás será capaz 
de proporcionar” (p. 27).

Un ámbito privilegiado para adquirir competen-
cias es en el desempeño de las PPS. La formación 
actual debe de alejarse de un plan de estudios 
centrado únicamente en lo que los alumnos ne-
cesitan saber y orientarse a una organización que 
contemple los  procesos de acción en donde se 
desarrollan los conocimientos, se adquieren com-
petencias y se construye la identidad profesional 
(Tejada & Ruiz, 2013). A pesar de la importancia 
de la adquisición de competencias en la formación 
actual, se le da poco lugar al concepto de compe-
tencias en la resolución RM. 343/09 (Rodríguez, 
2011).

Si bien es importante tener un alto conoci-
miento de una competencia para ejecutarla, su 
conocimiento no garantiza una buena ejecución 
(Matthews, Davies, Westerman & Stammers, 
2000). Una buena ejecución, además del cono-
cimiento adquirido en los estudios, dependerá de 
las capacidades, rasgos de personalidad y otras 
características personales que constituyen funcio-
namientos más estables en el individuo y median 
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o cuando corresponde con la opción dicotómica 
“Sí” o “No”. La segunda parte, que no fue utilizada 
en el presente estudio, está destinada a evaluar 
las competencias desarrolladas durante la prácti-
ca profesional supervisada y el grado de dominio 
obtenido.

Procedimiento. Se administró esta primera 
versión piloto del instrumento de manera anónima, 
voluntaria e individual, en formato lápiz y papel,  al 
concluir la cursada del segundo cuatrimestre de la 
asignatura Práctica y Habilitación Profesional en 
el año 2013. 

RESULTADOS

A continuación se sintetizan y analizan los resulta-
dos obtenidos en las encuestas respondidas por 
el grupo de alumnos próximos a graduarse de la 
carrera de Psicología.

Primeramente se consideraron algunas las 
variables que conforman la estructura o formato 
de las PPS. Se comenzó con el análisis de las 
áreas elegidas por los estudiantes. Al momento 
de iniciar el cursado de la asignatura, se presen-

Los alumnos encuestados habían finalizado las 
PPS de 350 horas que se realizan en el tramo final 
de la carrera. Los alumnos tienen la posibilidad de 
elegir, dentro del conjunto de instituciones con las 
cuales la Universidad tiene convenio, la institución 
en la cual desean hacer la práctica. 

Las PPS se realizan en instituciones de los di-
ferentes ámbitos de inserción del psicólogo (Clí-
nica, Comunitaria, Educativa, Laboral y Jurídica). 
Cada alumno elige en que institución realizar su 
PPS. 

Instrumento. Se administró un instrumento 
creado ad hoc por las autoras del trabajo para la 
presente investigación  con la finalidad de evaluar 
la formación de competencias mediante las prác-
ticas profesionales supervisada. El instrumento 
está compuesto por dos partes. La primera de 
ellas busca  evaluar  el  grado  de  satisfacción  
con  la  PPS  realizada,  tomando  como  indicado-
res aspectos relacionados con: la oferta de institu-
ciones de práctica, el supervisor de las prácticas, 
las actividades realizadas y la opinión con respec-
to a  la utilidad de la experiencia. Está conformado 
por 19 ítems que evalúan aspectos específicos y 
un último ítem que consiste en la evaluación glo-
bal de la práctica. Es autoadministrable y los ítems 
se responden según una escala Likert del 1 al 10 

Figura 1. Área de realización de las PPS
Figura 2. “Las PPS permiten articular la teoría 
vista a lo largo de la carrera con la práctica”
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les consultó acerca de la articulación de las PPS 
con los contenidos teóricos impartidos a lo largo 
de la carrera de grado. La mayoría (85.5%) consi-
deró que las pasantías permiten articular la teoría 
vista a lo largo de la carrera con la práctica (figura 
2).

En relación a este eje, se evaluó si la PPS ser-
vía para ampliar los conocimientos teóricos, favo-
reciendo la retroalimentación entre conocimientos 
teóricos y formación práctica. Una amplia mayoría 
(90,3%) consideró que permitía ampliar los cono-
cimientos teóricos favoreciendo la integración en-
tre contenidos.

Como tercer eje, se evaluó la articulación de 
las PPS con el desempeño profesional futuro. 
Para ello se diseñaron varios ítems a fin de evaluar 
distintos aspectos de esta relación. Primeramente 
se indagó acerca del rol que tiene la práctica en 
relación a la elección vocacional-profesional. La 
mayor parte de los sujetos participantes (92,7%) 
sostuvieron que las PPS les permitieron  conocer 
el quehacer profesional del psicólogo, siendo este 
el momento privilegiado, ya que se trata de un co-
nocer en acción, compartiendo y haciendo junto a 
los que “saben hacer”. Poder observar y participar 
de los dispositivos terapéuticos, cámaras Gesell, 
entrevistas, grupales, sesiones, etc., le permite al 
estudiante de grado un acercamiento a la profe-
sión que no se logra en el aula con el estudio teó-
rico de los distintos temas. 

Además, en esta instancia puede hacer un in-
sight sobre lo aprendido, las cosas que aún le fal-
tan y acercarse a la complejidad de los problemas 
y la práctica real. Este contacto con el quehacer 
profesional permite un acercamiento a distintos 
roles profesionales. El 90.3% de los sujetos que 
participaron de este estudio estuvieron “De acuer-
do” o “Totalmente de acuerdo” en que las PPS fa-
cilitan elegir o afianzar la orientación profesional. 
(figura 3) Este resultado es concordante con dis-
tintos trabajos que plantean que uno de los obje-
tivos de las PPS es la vinculación del alumno con 
el quehacer profesional para que conozca y viven-
cie la diversidad de roles profesionales existentes 
(Alonso 2006;  Scaglia,  Lodieu, Déboli, Noailles & 
Antman, 2003; Vallejos 2008).

Por último, se indagó si consideraban que las 
PPS los habían vinculado con el mercado labo-
ral, si les habían permitido conocer opciones de 
inserción y requerimientos para insertarse a traba-
jar en cada área profesional. En este ítem, si bien 
la mayoría (75.6%) respondió afirmativamente, las 

tan a los alumnos las instituciones disponibles con 
las cuales la universidad tiene firmado convenio 
y donde pueden concurrir a realizar su PPS. Se 
ofrecen gran cantidad de instituciones de cada 
área, existiendo siempre un mínimo de 50 opcio-
nes de lugares a los cuales asistir. Cada alumno 
opta por una institución vinculada al área en el 
cual cree que querrá desempeñarse profesional-
mente en un futuro. El área clínica fue elegida por 
una amplia mayoría de los alumnos cursantes, re-
presentando un 73,1 % del total. Posteriormente 
fue elegida el área comunitaria (12,1%) y en un 
tercer lugar las áreas educativa y laboral con 7,3% 
cada una de ellas. Las áreas de Psicología jurídi-
ca y de investigación no fueron elegidas dentro de 
esta muestra (figura 1).

Cabe destacar que casi todos los encuestados 
(95.1%) respondieron que contaban con oferta 
de prácticas en las diferentes áreas del quehacer 
profesional, permitiendo descartar que una oferta 
reducida, hubiera podido sesgar el área elección. 
Estos resultados son consistentes con la distribu-
ción que tienen los psicólogos en ejercicio de la 
profesión en la Argentina.

Posteriormente se analizó la duración de la 
PPS. La normativa argentina exige que los alum-
nos de la carrera de Psicología tengan al menos 
500 horas de formación práctica a lo largo de la 
carrera.  Los alumnos que respondieron al ins-
trumento tienen un plan de estudio con diversos 
niveles de prácticas. Las mismas finalizan con la 
asignatura Práctica y Habilitación Profesional con-
formada  por una práctica preprofesional supervi-
sada de 350 horas reloj realizada en una institu-
ción de elección de cada alumno. Se les preguntó 
si consideraban que la cantidad de horas que con-
formaban la práctica eran suficientes para la ad-
quisición y/o fortalecimiento de las competencias 
profesionales requeridas. La mayor parte de los 
alumnos encuestados (87.8%) consideraron que 
la propuesta horaria era adecuada para la conse-
cución de los objetivos señalados. Las respuestas 
se distribuyeron del siguiente modo: el 2% consi-
deró que las horas de prácticas fueron insuficien-
tes, el 88% de la muestra las consideró suficientes 
y el 10 %, excesivas.    

Luego, se evaluó la vinculación de la PPS con 
el resto del plan de estudios. Se quería conocer si 
la PPS estaba integrada con el resto del plan de 
estudios, si servía como articulador permitiendo la 
integración de contenidos vistos de modo teórico 
en diversas asignaturas de la carrera. Para ello se 
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bido, guiado y supervisado durante sus PPS. El 
objetivo era obtener un feedback de los alumnos 
que permitiera ajustar, repensar o modificar aque-
llos elementos que no habían funcionado bien, a 
fin de poder maximizar los efectos de aprendizaje 
de esta experiencia de práctica. Se les pidió que 
calificaran a sus tutores dentro de una escala del 
1 al 10. Para simplificar el análisis y debido al pe-
queño tamaño de la muestra, se analizaron los 
resultados apareando los valores y analizando las 
respuestas como si fuese una escala con 5 opcio-
nes. El 82.9% de los participantes los evaluaron 
con 10 y 9 y el 17.1% los calificaron con valores 
de 8 o 7. Los valores del 1 al 6 no fueron utilizados 
por ninguno de los participantes.

Luego, se les pidió que evaluaran las tareas 
que les habían permitido realizar. Organizar las 
PPS es una tarea compleja ya que, al no tener 
matrícula profesional, los alumnos están muy limi-
tados en las tareas que pueden realizar. Por eso, 
el objetivo de este ítem era conocer si los practi-
cantes habían estado conformes con lo que pu-
dieron ver, a fin de evaluar si consideraban que 
las PPS les habían resultado útiles para su forma-
ción. Para este ítem se utilizó el mismo sistema 

respuestas fueron más dispersas (figura 4).
El cuarto eje que se evaluó es el grado de sa-

tisfacción y conformidad que tuvieron los alumnos 
con las PPS. Para ello se relevaron 6 ítems. Pri-
meramente se les consultó si la práctica es útil 
para adquirir nuevas competencias profesionales. 
Estuvieron “Totalmente de acuerdo” el 61% de los 
participantes y  “De acuerdo” el 29.3% de los mis-
mos (figura 5).

Otro de los temas indagados fue si las activida-
des realizadas en las PPS habían sido acompa-
ñadas con soporte bibliográfico, con el objetivo de 
saber si dentro de las mismas prácticas tenían la 
posibilidad de analizar, comprender y en lo posible 
conceptualizar lo que observaban, ya que el obje-
tivo era que pudieran realizar integraciones entre 
contenidos teóricos y observaciones de campo 
y no que las prácticas queden meramente en el 
nivel de la observación. El 78% de los participan-
tes respondió que las actividades habían estado 
acompañadas con el soporte bibliográfico corres-
pondiente.

Posteriormente se les pidió que evaluaran la 
calidad de los profesionales que los habían reci-

Figura 3. “Las PPS facilitan elegir o afianzar la 
orientación profesional”

Figura 4. “Las PPS permiten conocer el merca-
do de inserción laboral del psicólogo”
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los ponderaron con los valores de 4 o 3.  Ninguno 
lo consideró muy insuficiente.

Por último, y a modo evaluación global de las 
PPS se les pidió que respondieran si recomenda-
rían o no el lugar donde realizaron su rotación. Con 
esta pregunta se esperaba obtener una valoración 
holística de  la institución por la cual habían rotado 
durante 350 horas. El 97.5% de los participantes 
respondió afirmativamente, lo cual permite afirmar 
que, en líneas generales, es muy alto el grado de 
satisfacción de los alumnos con las instituciones 
en las cuales realizan las prácticas.

CONCLUSIÓN

Las prácticas profesionales supervisadas fueron 
incluidas en el 2009 como un requisito obligatorio 
en la formación del psicólogo (Resolución 343/09-
ME), sin embargo, este estudio fue realizado 
dentro de una carrera de Psicología que tiene la 
práctica profesional supervisada como asignatura 
obligatoria desde sus inicios, en el año 1998. Por 
lo tanto, cuenta con 16 años de experiencia en la 
realización de este tipo de prácticas profesionales 

de análisis que en caso anterior, reagrupando las 
respuestas en cinco categorías. La mayoría de los 
participantes (58.5%) calificó con la ponderación 
más alta (10 o 9) la utilidad de las tareas a que 
pudieron acceder (figura 6).

Luego, se les pidió que calificaran el material al 
que pudieron tener acceso. Esta pregunta surge 
por dos cuestiones que dificultan el armado de las 
PPS en psicología. Es muy compleja la inclusión 
de personas ajenas a la institución y no profesiona-
les, ya que no siempre es factible incluir observa-
dores en una entrevista o sesión de psicoterapias 
y además el secreto profesional muchas veces 
dificulta el acceso de los alumnos avanzados al 
material. Por estas dos cuestiones se decidió pre-
guntarles a las personas que habían finalizado la 
PPS si estaban conformes con el material al cual 
habían podido tener acceso. Para el análisis de 
los resultados se siguió el mismo criterio que en 
los dos ítems anteriores. El 61% de los encuesta-
dos estuvieron muy conformes, valoraron el acce-
so al material con los valores 10 o 9. El 29,3% de 
los alumnos los evaluaron como satisfactorio res-
puestas de 8 o 7. El 4,9% lo calificaron con 6 o 5 y 
el 4,9% lo calificaron insatisfactorio o insuficiente y 

Figura 5. “Las PPS son útiles para adquirir 
nuevas competencias profesionales”

Figura 6. “Califique la utilidad de las tareas que 
le permitieron realizar”
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próximos graduados en otros campos de inserción 
profesional. Si bien el 90% de la muestra manifes-
tó que las prácticas permitían elegir o afianzar la 
elección vocacional, queda pendiente poder eva-
luar en que porcentaje de casos las prácticas le 
sirvieron para descubrir áreas de trabajo no consi-
deradas previamente o para modificar su elección 
vocacional-profesional. 

El último eje trabajado fue el grado de satisfac-
ción y conformidad que tuvieron los alumnos con 
las PPS. Aquí se abordaron diferentes componen-
tes de la práctica como la articulación con la bi-
bliografía, la calidad de los supervisores, la posibi-
lidad de adquirir nuevas competencias, el acceso 
al material y el tipo de tareas realizadas. En líneas 
generales, la respuesta fue muy positiva, ya que 
el 97.5% de los participantes dijo que recomenda-
ría la institución en la cual realizó la práctica. Sin 
embargo, otra vez quedaron muchos temas para 
seguir indagando en relación al tutor, el método de 
seguimiento y supervisión, etc.

Analizados los cuatro ejes, uno de los temas 
que surge es que solo se ha logrado responder 
de manera parcial a las preguntas que guiaron 
este estudio. Si la práctica es favorecedora de la 
formación por competencias, fueron los alumnos 
quienes respondieron que estas experiencias de 
las PPS les permitían adquirir nueva competen-
cias. Sin embargo, para obtener resultados más 
robustos, sería interesante poder recurrir a multi-
técnicas, y poder evaluar un listado de competen-
cias antes y después de hacer la práctica y/o pe-
dirle a los tutores y supervisores (que comparten 
350 horas con los alumnos en las instituciones) 
que completen algún cuestionario sobre la adqui-
sición o fortalecimiento de las competencias.

DISCUSIÓN

Los resultados relevados, así como toda la infor-
mación que aún queda por explorar, dejan lugar 
para seguir repensando la práctica profesional su-
pervisada. De modo tal que esté cada vez más 
articulada con el plan de estudios, permita la ad-
quisición y fortalecimiento de las competencias 
profesionales y favorezca que los graduados re-
cientes tengan más herramientas para insertarse 
laboralmente. Si bien se trata de un primer estudio 
y una prueba piloto sobre la cual se deberá seguir 
trabajando, los resultados obtenidos fueron muy 
alentadores y posibilitan afirmar que se trata de 
una práctica que cuenta con un cierto grado de 

supervisadas. Muchas de las instituciones por las 
cuales rotan los alumnos llevan más de 10 años 
recibiendo estudiantes de Psicología. Se trata de  
un dispositivo que ya ha alcanzado cierto grado 
de madurez, en el cual se han podido corregir y 
mejorar ciertos procesos durante este periodo. 
Por otra parte, fue muy difícil seleccionar los ítems 
para incluir en el instrumento, ya que originaria-
mente habían surgido gran cantidad de temas y 
fue imposible abarcarlos todos. Aún más, tampoco 
se pudieron analizar en este único trabajo todos 
los ítems recogidos con el instrumento. 

En cuanto a las variables que conforman la 
estructura o formato de las PPS, se obtuvo una 
buena respuesta de los alumnos, quienes sostu-
vieron que la oferta de instituciones y la estructu-
ra de carga horaria y organización, fue correcta. 
De todos modos, hubo muchas variables que no 
fueron indagadas, por ejemplo, la valoración de la 
estructura de supervisión con la que cuentan en la 
facultad. Sería bueno retomar estas variables en 
futuros estudios.

Posteriormente, se analizó la vinculación de 
las PPS con el resto del plan de estudios. En ge-
neral, los alumnos encontraron en las pasantías 
la posibilidad de articulación con la teoría y con el 
resto de las asignaturas del plan de estudios. Nue-
vamente, quedaron temáticas sin abordar, como 
por ejemplo, la ubicación que tiene la asignatura 
Práctica y Habilitación Profesional dentro del plan 
de estudios, la necesidad de contar con otros con-
tenidos teóricos para poder capitalizar mejor la ex-
periencia de práctica, etc.

El tercer eje estuvo vinculado a la articulación 
de la práctica con el desempeño profesional fu-
turo. Aquí se seleccionaron solamente algunos 
tópicos, como la vinculación entre la práctica y la 
elección vocacional-profesional o la vinculación 
con el mercado laboral. Se optó por consultar a 
los alumnos acerca de la elección vocacional-pro-
fesional, porque se considera que las PPS, por su 
estructura y su ubicación como una de las últimas 
materias del plan de estudios, tienen un lugar pri-
vilegiado en la decisión vocacional-profesional del 
alumno. En Argentina, el psicólogo tiene un sesgo 
clínico; prueba de ello son los estudios que esta-
blecen que cerca de un 80% de los psicólogos en 
actividad están insertos en el área clínica (Alonso 
& Gago, 2008). La rotación por diferentes áreas 
del quehacer profesional y el compartir espacios 
de supervisión en la facultad con compañeros 
que están insertos en diferentes áreas del ejer-
cicio profesional permite despertar interés en los 
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profesionales percibidas por estudiantes de 
Psicología. Revista de Educación y Desarrollo, 
21,13-20.

Cano, M. E. (2008). La evaluación por competen-
cias en la educación superior. Profesorado. 
Revista de currículum y formación del profeso-
rado, 12, 1-16.

Castro Solano, A. (2004). Las competencias pro-
fesionales del psicólogo y las necesidades de 
perfiles profesionales en los diferentes ámbitos 
laborales. Interdisciplinaria 21, 117-152.

Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC, 2013). 
Del 8-12 de febrero el Dr. José Miguel Carot 
respondió preguntas acerca del desarrollo de 
competencias de graduados universitarios.  
Debate Semanal. Disponible en: http://www.
iesalc.unesco.org.ve 

Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur y 
Países Asociados (1998). Protocolo de acuer-
do marco de los principios para la formación 
del psicólogo en los países del Mercosur y paí-
ses Asociados. En: Conselho Federal de Psi-
cología. A psicologia no Mercosul (pp.15-19). 
Brasilia: Autor.

Díaz-Barriga Arceo, F., Hernández Rojas, G., Rigo 
Lemini, M., Saad Dayán, E., & Delgado, G. 

madurez. 
Existen dos debilidades metodológicas princi-

pales para  este trabajo. Por un lado, la muestra 
tuvo un tamaño acotado: 41 sujetos es un número 
muy reducido para poder realizar un trabajo de es-
tas características. Se planificó esta primera toma 
como prueba piloto, para poder corregir el instru-
mento incorporando o quitando ítems en el caso 
de que fuese necesario. La segunda limitación 
está vinculada al instrumento, debido a que no se 
han realizado estudios de validez ni de confiabili-
dad sobre el mismo.

 Es intención del equipo que realizó este tra-
bajo continuar mejorando el instrumento, incorpo-
rando otras variables que no fueron consideradas 
para la presente investigación. Paralelamente, se 
podría ampliar la muestra a fin de  aportar mayor 
robustez a la prueba y datos valiosos al campo. Lo 
producido en esta y futuras investigaciones, tiene 
como finalidad aportar información que permita 
seguir repensando las PPS con el objetivo de con-
tinuar enriqueciendo  e incrementando su calidad. 
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