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RESUMEN
Se describe el caso del rediseño curricular por competencias del plan de estudios de la Residencia en Psicología
Escolar del Programa de Maestría en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México. El proceso de rediseño se llevó a cabo a partir de una reunión con egresados, empleadores, profesores y
especialistas en psicología escolar, con la finalidad de responder mejor a las necesidades del contexto, las demandas de
los empleadores y a las experiencias reportadas por los ex-alumnos.

Se presenta un marco de referencia teórico-conceptual en relación con la educación basada en competencias y la
metodología denominada análisis funcional de competencias. Se concluye que el rediseño de planes de estudio para la
formación de psicólogos escolares a través del enfoque por competencias, es una estrategia adecuada para la actualización
y modificación de planes de estudio, que debe ser instrumentada a través de ejercicios de reflexión colaborativa en los
que se establezca una comunicación constante entre el equipo de rediseño, egresados, empleadores y cuerpo docente.

ABSTRACT
The paper describes the re-design of  the study plan of  the Residence in School Psychology affiliated to the
Master's Program in Psychology at the Faculty of  Psychology of  the National Autonomous University of  Mexico.
The redesign process was carried out from a meeting with graduates, employers, teachers and specialists in school
psychology, in order to better respond to the needs of  the context, the demands of  employers and the experiences
reported by ex-students.

The re-design is based on a theoretical and conceptual framework of reference in relation to competency-based
education known as functional analysis. It is concluded that the re-design of  curricula for the training of  school
psychologists through a competency-based approach is an appropriate strategy for updating and modification of
curricula, which should be implemented through collaborative reflection strategies, where communication between
the re-design team, graduates, employers and faculty should be a constant endeavor.
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La educación basada en competencias (EBC), aplicada
al ámbito educativo, nace como respuesta, tanto en
Estados Unidos como en Canadá, a la necesidad de
mejorar el desempeño de los alumnos. Esta aproxima-
ción se comenzó a desarrollar en la década de los se-
tenta. Desde ese momento hasta el actual, la EBC ha
pasado por diferentes etapas de desarrollo, algunas en
las que sus métodos han sido tratados con cierta reser-
va por muchos educadores, quienes temían a la posibi-
lidad de perder el control sobre el contenido de la edu-
cación (Gonczi, 1997).

Para Barker (1995), las nuevas visiones sobre la EBC
permitieron que ésta pasara de lo atomístico a lo holís-
tico, al enfocarse en problemas o temas transversales,
que han demostrado ser una forma efectiva de abor-
dar los serios problemas de la educación, que han sido
discutidos durante décadas por los partidarios de pos-
turas progresistas. De acuerdo con Gonczi (1997), el
proceso de refinamiento de la EBC parte de una con-
cepción inicial, caracterizada por elementos rígidos que
imprimían al enfoque una visión excesivamente meca-
nicista, lo que a su vez promovía el diseño de un currí-
culo atomístico.

Rodríguez, Aguilar, Jiménez y Pérez (2001), señalan
que con las importantes reformas de los sistemas de
educación y capacitación que han tenido lugar en los
últimos 15 años, en prácticamente todas las naciones
que conforman la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), la EBC ha cobra-
do mayor auge, pues presenta una alternativa viable para
responder a las necesidades actuales de eficientar la edu-
cación en términos de alcanzar de mejor manera el lo-
gro de sus metas, al mismo tiempo que se toman en
consideración las demandas del mercado laboral. A este
respecto, Pérez, Juandó y Argelagós (2014) señalan que
desde el punto de vista de los profesores, la EBC resul-
ta útil especialmente para vincular competencias, conte-
nidos y actividades de aprendizaje, así como para eva-
luar competencias en los alumnos y pensar sobre su
propia práctica docente. Para Cabrera (2010) los pro-
gramas basados en competencias ponen el énfasis no
sólo en los conocimientos y habilidades necesarias para
desempeñar un trabajo de manera efectiva, incluyendo
atributos personales, como actitudes y valores, sino en
la demostración de las habilidades requeridas, median-
te la ejecución de tareas desarrolladas bajo diferentes
condiciones, reales o simuladas.

En respuesta a las críticas planteadas en relación con
lo reduccionista que puede resultar este enfoque, cabe
destacar que la EBC representa una forma efectiva a
través de la cual se pueden alcanzar los cuatro aprendi-
zajes que plantea Delors (1996) en su conocido infor-
me "La educación encierra un tesoro": 1) aprender a
conocer, 2) aprender a hacer, 3) aprender a vivir juntos,
y 4) aprender a ser. Aunque es sabido que la enseñanza
escolar, se centra principalmente en aprender a cono-
cer, también es cierto que para hacer frente a los desa-
fíos actuales de la educación, las instituciones educativas
se han preocupado por incorporar en su curriculum
alternativas que otorguen al saber hacer la importancia
que merece; considerando que dicho aprendizaje re-
presenta el vínculo entre los procesos formativos y su
aplicación; es decir, el vínculo entre el conocimiento en-
tendido meramente como la acumulación de hechos,
conceptos, teorías o pasos de un procedimientos, al
"conocimiento en acción" concebido como la solución
de problemas, la formulación de hipótesis y la prueba
de las mismas, la selección de modelos e instrumentos
de evaluación para la detección de las necesidades de
una población determinada, entre otros. Asimismo se
considera que este conocimiento en acción implica la
incorporación de disposiciones valores y actitudes que
deben formar parte de la aplicación, como parte fun-
damental de un desempeño y ejecución exitosos. A este
respecto, Argudín (s.f.) señala que el cambio que se ha
propuesto a escala mundial con el fin de garantizar por
una parte la excelencia educativa y por otra, la satisfac-
ción de las necesidades del ámbito laboral, debe iniciar-
se desde un marco conceptual que cimiente la congruen-
cia y vinculación estrecha entre los conocimientos, las
habilidades y los valores. Cuando la EBC se aborda
desde una perspectiva holística, puede constituirse en
dicho marco conceptual, pues sienta las bases para la
integración entre los procesos de conocer, saber hacer
y saber ser, considerando dentro de éste último, el sa-
ber valorar.

El planteamiento anterior, se complementa con el
punto de vista de Ducci (1997), quien señala que la EBC,
tiene la capacidad de adaptarse a la necesidad de cam-
bio constante (característica de la sociedad actual), por-
que es un concepto dinámico que imprime énfasis y
valor a la capacidad humana para innovar, para enfren-
tar el cambio y gestionarlo, preparándose para él en vez
de esperarlo pasivamente. En este mismo sentido,
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Estévez, et al. (2003) también destacan que la EBC ha
cobrado relevancia debido a que focaliza el esfuerzo
del desarrollo económico y social en estrecha vincula-
ción con la valorización de los recursos y la capacidad
humana para construir el desarrollo.

En el caso particular de México, la tendencia a de-
sarrollar planes de estudio basados en el enfoque por
competencias ha sido relativamente poco visible en el
nivel de la educación superior y más sobresaliente en
las reformas de la educación básica y educación me-
dia superior desarrolladas entre los años 2004 y 2011
(Ruiz, 2012).

La enseñanza basada en competencias ha permea-
do también de forma incipiente en los niveles de li-
cenciatura y posgrado, y algunas instituciones educati-
vas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de
México han realizado esfuerzos de rediseño curricular
para adaptar sus planes de estudio considerando este
enfoque (Hamui, 2014).

El presente artículo plantea la implementación de
la metodología propuesta por García-Cabrero y Es-
píndola (2009) para realizar la derivación curricular
por competencias, que consiste en una adaptación del
análisis funcional de competencias laborales al ámbito
educativo. A partir de la descripción del caso de la
Residencia en Psicología Escolar del Programa de
Maestría en Psicología de la Facultad de Psicología de
la UNAM, se describen las fases del rediseño curricu-
lar por competencias y se presentan los resultados
obtenidos, que se expresan en los mapas funcionales
de competencias, mostrando así la viabilidad de la
aplicación de esta metodología del ámbito laboral al
educativo.

LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Para Thierry (s.f.), la educación basada en competen-
cias nace como una respuesta a la crisis económica en
la década de los 70. Buscando soluciones a dicha cri-
sis, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se co-
menzó a desarrollar la propuesta de la EBC, dicha
propuesta partió de la identificación de las capacida-
des que se requieren desarrollar para ser un "buen pro-
fesor" de educación obligatoria (preescolar, primaria
y secundaria).

En México, han pasado ya dos décadas desde que
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técni-

ca (CONALEP) trajo a México la educación y la ca-
pacitación basada en competencias. De acuerdo con
Thierry (s.f.), entre 1992 y 1994 se concertaron los
contratos para recibir asesoría de Canadá e Inglaterra,
y se adquirieron recursos didácticos diseñados por
competencias, elaborados en Canadá, Inglaterra y los
Estados Unidos de América, a la par que se participó
en congresos internacionales en Europa y Norteamé-
rica (EUA y Canadá), se visitaron instituciones de Ca-
nadá, España, Estados Unidos e Inglaterra y se envió
personal académico a capacitarse a esos países.

En 1994 se elaboró el Proyecto de Modernización
de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC)
y se iniciaron las negociaciones para obtener financia-
miento del Banco Mundial a través del crédito que se
otorgaba a nuestro país. Un año después, una vez au-
torizado el préstamo, se creó el Consejo de Normali-
zación y Certificación de Competencia Laboral (CO-
NOCER) con representantes de los sectores público
(gobierno federal), privado (empresarial) y social (sin-
dical) (Thierry, s.f.). CONOCER trajo consigo un
importante impulso del enfoque por competencias
tanto en el ámbito laboral como educativo.

De acuerdo con Bolívar (2008), la EBC se apoya
en el argumento de que los conocimientos adquiridos
(en la escuela o la universidad) suelen ser poco útiles,
por su escasa posibilidad de transferencia fuera del
contexto escolar, así como por la falta de habilidades
básicas para adecuarse a situaciones cambiantes de la
vida y el trabajo, que exigen respuestas complejas. La
EBC permite orientar la enseñanza al desarrollo de
habilidades complejas, que posibiliten la adaptación
posterior a un entorno variable y a aprender a adqui-
rir nuevos conocimientos.

Escobar, Quindemil, Rumbaut y Pelegrín (2015),
plantean que aunque el enfoque por competencias sur-
ge como una iniciativa económica orientada a la capa-
citación y satisfacción de las demandas de la industria
a través de la formación universitaria, el enfoque ha
evolucionado y la perspectiva actual de este enfoque
en la educación incorpora la noción de que los profe-
sionales deben conjugar sus conocimientos, habilida-
des y actitudes para desempeñar adecuadamente las
tareas que se les propongan. De acuerdo con los au-
tores, el carácter profundo y flexible de las compe-
tencias y su inscripción en distintas prácticas sociales
(familiares, escolares y laborales), hace que resulten
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patrimonio, no sólo del puesto de trabajo, sino de
todos aquellos contextos en los que se insertan y par-
ticularmente del ámbito educativo, al constituirse en
atributos de la persona que confluyen de manera inte-
grada y específica en un itinerario único para cada
persona en la resolución de tareas específicas.

Para Benatuil y Laurito (2014), es evidente como
la EBC se encuentra presente en la agenda de entida-
des internacionales tales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre
otras. Referentes importantes de la aplicación de este
enfoque son el Proyecto Tuning de la Unión Euro-
pea, el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Pro-
yecto 6x4 en Latinoamérica.

Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck (2007),
señalan que enseñar en términos de competencias tiene
que ver, primero que nada con garantizar que lo que
ocurre en las aulas corresponda con los referenciales de
las competencias. Es decir, los procesos formativos
deberán: 1) proporcionar ambientes de aprendizaje y
enseñanza que permitan al alumno enfrentarse con di-
versas tareas o problemas, 2) enseñar a los alumnos a
resolver dichas tareas y/o problemas, y 3) promover
que el estudiante reflexione en torno a las condiciones
que se requieren para lograr el éxito en la tarea.

En concordancia con lo que plantean Denyer, Fur-
némont, Poulain y Vanloubbeeck (2007), las tareas de
aprendizaje deberán ser el punto de partida del pro-
ceso de enseñanza. En la EBC, el profesor debe acom-
pañar al alumno en su proceso de aprendizaje, y el
alumno adquirirá el conocimiento a través de la expe-
riencia que resulte de resolver las tareas de aprendizaje
que el profesor ha diseñado previamente. De esta for-
ma, las tareas de aprendizaje pueden centrarse en la
resolución de un problema específico relacionado con
el campo de conocimiento que se pretende dominar,
con lo cual se pueden introducir métodos de ense-
ñanza tales como la enseñanza basada en casos, pro-
blemas y proyectos.

La característica principal de este tipo de métodos
de enseñanza es que mantienen un fuerte vínculo con
situaciones de la vida real. Las tareas y actividades de
aprendizaje así concebidas, adquieren un fuerte po-
tencial de autenticidad, es decir, se convierten en ta-

reas auténticas (Brown, Collins & Duguid, 1989). A
este respecto, Benatuil y Laurito (2014), reconocen que
la EBC no persigue la acumulación de conocimien-
tos, sino el desarrollo de las potencialidades que po-
see cada individuo. Este enfoque busca favorecer aque-
llos conocimientos que puedan ser contextualizados,
en lugar de orientarse únicamente al desarrollo de las
capacidades intelectuales del sujeto, desvinculadas de
sus posibles campos de aplicación.

Las tareas de aprendizaje en el enfoque por com-
petencias se insertan en un marco general que está
orientado a que los alumnos desarrollen y dominen
ciertas competencias en particular. Todo el currículo
se diseña con base en un perfil de competencias que
plantea de manera integral los conocimientos, habili-
dades y actitudes que el alumno desarrollará a lo lar-
go de su proceso formativo.

DISEÑO CURRICULAR DE PLANES DE ESTUDIO

BASADOS EN COMPETENCIAS

La formación basada en competencias implica, de
acuerdo con Ruiz, Jaraba y Romero (2008), grandes
desafíos para la docencia. Estructurar la enseñanza para
promover la adquisición de competencias profesio-
nales, implica conocer con gran precisión las necesi-
dades y exigencias del contexto, de tal forma que es-
tas necesidades y exigencias se constituyan en referen-
tes válidos para orientar las reformas en la Educación
Superior. Para Hamui (2014), la noción de compe-
tencia busca impulsar el trabajo educativo hacia la re-
solución de problemas del entorno y de manera im-
plícita rechaza la perspectiva enciclopedista centrada
en la memorización, que se concentra en aquellos sa-
beres que difícilmente se vinculan con las dificultades
que se enfrentan en la vida real.

Para Benatuil y Laurito (2014), la adopción de un
enfoque basado en competencia implica la transfor-
mación de la educación. Esta transformación requie-
re un conocimiento preciso del contexto, sus necesi-
dades y exigencias. No se trata de seguir en forma
acrítica las demandas del mercado laboral y de la so-
ciedad en general. No es un modelo único aplicable
en todas las instituciones y mucho menos que se pue-
da implementar siempre del mismo modo.

De acuerdo con EDUCAUSE (2014), los pro-
gramas basados en competencias reconocen tanto el
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aprendizaje previo del alumno, como el aprendizaje
obtenido fuera del aula, independientemente de dón-
de, cuándo o cómo se llevó a cabo la adquisición del
conocimiento. La EBC centra su atención en los apren-
dizajes, más que en las calificaciones, haciendo hinca-
pié en la retroalimentación frecuente y significativa que
permite a los estudiantes tomar más responsabilidad
en su proceso de aprendizaje.

Para Kim (2015), aunque el concepto y los límites
de la EBC con frecuencia son "borrosos", existe un
acuerdo general de que ésta se caracteriza por el desa-
rrollo de competencias claramente definidas, un plan
de estudios para lograr esas competencias, y un pro-
ceso de evaluación de las mismas. Tales competencias
a menudo están vinculadas a las necesidades del ám-
bito laboral, es decir, conocimientos específicos, ha-
bilidades y capacidades que son valorados por los
profesionales que trabajan en el campo. Así mismo,
Kim (2015) señala que un plan de estudios organiza-
do alrededor del logro de un perfil profesional for-
mulado en términos de competencias, consta de un
cuerpo organizado de actividades de aprendizaje y
experiencias integradoras diseñadas para equipar a los
estudiantes con los conocimientos, actitudes y habili-
dades que conducen a la adquisición de las competen-
cias necesarias para obtener un título profesional.

Educar por competencias supone llevar a cabo
un proceso de reestructuración del curriculum. Este
proceso de reestructuración implica la construcción
del perfil de competencias profesionales del egresa-
do. El perfil profesional de competencias debe de-
terminar la selección de conocimientos y contenidos
que se abordarán en el curriculum. Las competen-
cias están conformadas por una combinación diná-
mica de cualidades (con respecto al conocimiento, a
su aplicación, y a las actitudes y responsabilidades
que se asumen en un determinado contexto) y se
constituyen en los objetivos educativos de un pro-
grama de estudios o, dicho de otra manera, en aque-
llo que los alumnos deberán ser capaces de hacer al
final de un proceso educativo.

Actualmente, no existe una metodología de dise-
ño curricular por competencias que describa paso a
paso cómo realizar la modificación o construcción de
planes de estudio basados en el enfoque por compe-
tencias. Lo anterior, se debe en parte a que este enfo-
que ha sido objeto de múltiples debates y existen to-

davía detractores que dudan de los beneficios de este
enfoque para la educación.

En contraparte, en el ámbito laboral, existe una
metodología que ha sido utilizada para derivar com-
petencias conocida como: análisis funcional de com-
petencias y en este artículo se describe el proceso que
se siguió para probar la adecuación del mismo para el
rediseño curricular (con base en la metodología pro-
puesta por García-Cabrero y Espíndola, 2009), de una
maestría profesionalizante partiendo del supuesto de
que lo que se propone en las maestrías de este tipo, es
formar profesionales para insertarse en el mercado
laboral y ser capaces de aplicar las competencias ad-
quiridas a la solución de problemas prácticos, en par-
ticular a los problemas que enfrenta un psicólogo es-
colar en escenarios educativos formales tales como
instituciones de educación inicial, preescolar, primaria
y secundaria, y no formales, como centros comunita-
rios y salas de lectura.

De acuerdo con Catalano, Avolio y Sladogna
(2004), el análisis funcional constituye la principal es-
trategia o mecanismo de definición que puede utili-
zarse para establecer el conjunto de competencias que
integran el perfil profesional de cualquier disciplina.
El análisis funcional de competencias no constituye en
sí mismo una metodología de derivación curricular,
como ya se mencionó, tiene sus orígenes en el ámbito
laboral y es la metodología que se utiliza para identifi-
car y ordenar las funciones laborales que se llevan a
cabo para lograr la función laboral global (Consejo
de Normalización y Certificación de Competencia
Laboral, 2000). En este trabajo se partió del supuesto
de que aunque se trata de una metodología que emer-
ge del campo laboral, es posible su aplicación en el
ámbito educativo para diseñar planes de estudio ba-
sados en competencias.

De acuerdo con Hamui (2014), el enfoque funcio-
nal postula que todo lo que se aprende tiene que tener
una utilidad inmediata en la vida. A través de esta es-
trategia, es posible delimitar a partir de las problemá-
ticas reales que plantea el contexto laboral, las compe-
tencias que deben tener los profesionales encargados
de resolver dichas problemáticas. Como bien señalan
Gallart y Jacinto (1995), el desarrollo de competen-
cias es un largo proceso que no se evidencia en la acu-
mulación de credenciales, sino en la demostración de
una capacidad de desempeño en situaciones proble-
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máticas específicas. Para Rychen y Tiana (2004), una
competencia es más que conocimientos y habilidades,
es la capacidad de afrontar demandas complejas en
un contexto particular, un saber hacer complejo, re-
sultado de la integración, movilización y adecuación
de capacidades, conocimientos, actitudes, valores, uti-
lizados eficazmente en situaciones reales.

El análisis funcional permite derivar competencias
genéricas, específicas, unidades y elementos de com-
petencia, que en su conjunto conforman el llamado
perfil de competencias. A partir de este perfil es posi-
ble determinar cuáles son los contenidos temáticos
esenciales o básicos, así como las actividades de ense-
ñanza que promoverán la adquisición y consolidación
de las competencias genéricas y específicas.

De acuerdo con Pinilla (s.f.) las competencias ge-
néricas están constituidas por las habilidades, conoci-
mientos y actitudes que demuestra una persona en
torno a aspectos genéricos de un campo de conoci-
miento determinado. Dentro del currículo; dichas
competencias se manifiestan de forma transversal, es
decir, las competencias genéricas se encuentran sinto-
nizadas o corresponden al logro de resultados que
coinciden con el perfil esperado, de tal suerte que,
como señala Bolívar (2008), atraviesan a todas las asig-
naturas. Por ejemplo, un programa de estudios que
pretende formar psicólogos educativos especializados
en el ámbito escolar, requiere formar a los estudiantes
en el desarrollo de la competencia genérica de evalua-
ción psicoeducativa, como punto de partida de cual-
quier intervención, y que implica que los alumnos de-
ben movilizar sus recursos para detectar las necesida-
des de intervención, evaluar el avance y el impacto de
las intervenciones de manera sistemática y en colabo-
ración con la comunidad escolar, y comunicar los re-
sultados, tomando en consideración tanto las diversas
audiencias a quienes se presentan estos resultados, como
los principios éticos que rigen la profesión.

Por su parte, Catalano, Avolio, y Sladogna (2004),
plantean que las competencias específicas son los di-
ferentes atributos (conocimientos, habilidades y acti-
tudes) especializados que permiten a un individuo al-
canzar un desempeño eficiente en una determinada
actividad. La competencia específica permite la con-
figuración y adquisición de las competencias genéri-
cas. Continuando con el ejemplo anterior, una de las
competencias específicas asociadas con la competen-

cia genérica de evaluación psicoeducativa sería: selec-
cionar y adaptar instrumentos y/o técnicas de valora-
ción del contexto escolar y familiar, del aprendizaje y
desarrollo de los alumnos, de las competencias de los
agentes educativos y las competencias parentales de
las familias para detectar necesidades de intervención,
monitorear el avance y evaluar el impacto.

Por su parte, las unidades de competencia se co-
rresponden con el desempeño de una gran función. Se
trata de un conjunto de acciones agrupadas dentro de
una gran función, dicha función puede tener sentido de
empleo (laboral) o de formación (académica). La uni-
dad de competencia constituye la base para la adquisi-
ción de competencias específicas. Utilizando el ejemplo
que se ha venido desarrollando líneas arriba, una de las
unidades de competencia asociada con la competencia
genérica de evaluación psicoeducativa y con la compe-
tencia específica de selección y adaptación de instru-
mentos y técnicas de valoración, sería: aplicar criterios
de diferenciación con la finalidad de seleccionar entre
diversos instrumentos y técnicas de evaluación del con-
texto familiar y escolar, los más adecuados para cada
situación particular.

Finalmente, el elemento de competencia se con-
forma por un grupo de sub-funciones agrupadas.
Dichas sub-funciones deberán contribuir a dar senti-
do a la unidad de competencia. De esta forma, el
elemento de la competencia es el nivel de desagrega-
ción máximo, varios elementos de competencia cons-
tituyen a la unidad de competencia. El elemento de
competencia tiene su correspondencia con las habili-
dades individuales que demuestra una persona. Por
ejemplo, las unidades de competencia: 1) identificar
las características principales de diversos instrumentos
y técnicas de evaluación psicoeducativa, y 2) generar
criterios de discriminación para la toma de decisiones
en relación con el contexto particular de intervención,
se corresponden con la competencia genérica de eva-
luación psicoeducativa, la competencia específica de
selección y adaptación de instrumentos y/o técnicas
de valoración del contexto escolar y familiar y la uni-
dad de competencia de aplicar criterios de diferencia-
ción con la finalidad de seleccionar entre diversos ins-
trumentos y técnicas.

Cada uno de estos aspectos configuran en su con-
junto, el perfil de competencias de un profesional.
Aunque en la mayor parte de los perfiles tanto de in-
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greso, como intermedios y de egreso, no suelen des-
glosarse todos los niveles de desagregación que se
proponen en el análisis funcional de competencias, sino
que se centran esencialmente en las competencias ge-
néricas y específicas, señalándose simultáneamente los
conocimientos, habilidades y actitudes requeridos,
puede considerarse que los siguientes niveles de des-
glose (unidades y elementos de la competencia), se
encuentran representados en las unidades temáticas de
las asignaturas.

LA RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNAM

En Europa y España existen iniciativas entre ellas
EuroPsy (EuroPsy, 2010) y ANECA (ANECA, 2005),
que se han dado a la tarea de construir de manera
colectiva el conjunto de competencias que definen la
práctica de la psicología a nivel profesional. En el caso
particular de México, estas iniciativas han sido consi-
deradas por diversas instituciones de educación supe-
rior que ofrecen programas formativos en psicología
a nivel licenciatura y posgrado.

En relación con la construcción del perfil profe-
sional del psicólogo desde la perspectiva del enfoque
por competencias, Gutiérrez (2005), señala que se de-
ben considerar tres aspectos: el conocimiento de prin-
cipios psicológicos fundamentales, las habilidades
obligatorias, y los límites éticos y legales de la práctica
de la psicología. Esta tarea es una actividad compleja
que involucra la participación de diversas instancias y
profesionales. En la Universidad de Minnesota, por
ejemplo, el proceso de definición del perfil profesio-
nal se ha desarrollado a lo largo de varios años con la
finalidad de mapear las competencias que los psicólo-
gos escolares deben adquirir como consecuencia de
su proceso formativo; tarea que ha sido concretada
en el documento denominado Blueprints for Training
and Practice (Ysseldyke, Burns & Rosenfield, 2009).

El plan de estudios de la Residencia en Psicología
Escolar del Programa de Maestría en Psicología de
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, pretende formar profesio-
nales que contribuyan a mejorar las condiciones edu-
cativas y dar solución a los diversos problemas que
hoy se afrontan en este ámbito. Se orienta a desarro-
llar conocimientos, habilidades y actitudes en el estu-

diante en lo relativo a evaluación, intervención e in-
novación a través del ejercicio profesional y la inves-
tigación en escenarios educativos auténticos, apoya-
dos mediante un sistema de supervisión experta en
campo (Facultad de Psicología, 2013). Actualmente
el plan de estudios considera un núcleo formativo
básico que promueve el desarrollo de competencias
para el análisis y la comprensión de la problemática
de la educación básica. Promueve también la adqui-
sición y desarrollo de competencias para el diagnós-
tico, monitoreo y evaluación del impacto de diver-
sas iniciativas de intervención realizadas por estudian-
tes, supervisores y tutores en escenarios de educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria, que abar-
can el trabajo con niños, profesores, padres de fa-
milia y directivos, así como el uso de diversos recur-
sos educativos tradicionales e innovadores como
dispositivos tecnológicos, entre ellos, el uso pedagó-
gico de las tabletas digitales, que constituye en la ac-
tualidad una de las metas de la reforma educativa
actual en la educación primaria.

Macotela y Paredes (2003) señalan que en sus orí-
genes en 1999, el programa de formación de psicólo-
gos escolares se propuso contar con una propuesta
curricular flexible que permitiera un ajuste constante
frente a los avances disciplinares y las demandas del
mercado laboral, considerando asimismo tanto las
necesidades formativas de los alumnos de maestría,
como las de las poblaciones atendidas por éstos, en
escenarios auténticos bajo la guía y acompañamiento
de supervisores especializados en psicología escolar.
Aunque Macotela y Paredes señalan la necesidad de
definir las competencias profesionales que deberá te-
ner el egresado para realizar un ejercicio profesional
calificado, el programa no emprendió sino hasta 2006,
un proceso de redefinición curricular que permitiera
sustentar el programa en un diseño curricular por com-
petencias.

Para rediseñar el plan de estudios se llevó a cabo el
siguiente procedimiento, basado en la metodología del
análisis funcional de competencias propuesta por Ca-
talano, Avolio, y Sladogna (2004) y en la propuesta de
García-Cabrero y Espíndola (2009):

. Detección de Problemáticas. A través de diversos ejerci-
cios de reflexión con empleadores de psicólogos
educativos, egresados, profesores, supervisores y
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tutores del programa de Residencia en Psicología Es-
colar, un grupo de profesores de la Residencia en
Psicología Escolar, logró precisar cuáles son las pro-
blemáticas que plantea el campo laboral a los psicó-
logos escolares; es decir, cuáles son las grandes pro-
blemáticas y los problemas específicos que deberán
ser atendidos por el profesional de la psicología es-
colar en el contexto laboral. A través de una encues-
ta diseñada por García-Cabrero y Espíndola (2009),
se indagó acerca de las situaciones o escenarios en
los que se presentan los problemas a resolver, las
poblaciones a atender, los usuarios y/o sistemas afec-
tados, así como las evidencias, causas y efectos de
los problemas señalados (véase anexo 1).

. Desarrollo del Esquema Integrador. Con base en las pro-
blemáticas detectadas, el equipo de re-diseño curri-
cular compuesto por tutores y profesores de la resi-

dencia, procedió a la derivación de las competencias
genéricas y específicas, y a partir de éstas se determi-
naron los conocimientos disciplinares que el plan de
estudios debería contemplar para desarrollarlas. Este
análisis se resume en un esquema integrador en el
que se aprecia claramente la relación entre las pro-
blemáticas, las competencias genéricas y los conteni-
dos de la enseñanza (véase figura 1).

. Desarrollo del Mapa Funcional de Competencias. A partir
del esquema integrador se desarrolló el mapa fun-
cional de competencias profesionales, que incluye no
sólo a las competencias genéricas, sino a las específi-
cas, a las unidades de competencia y a los elementos
de la competencia. En la tabla 1, puede apreciarse
que para este plan de estudios se propusieron tres
competencias genéricas y siete competencias especí-
ficas. Un ejemplo de desglose del mapa funcional de

Figura 1. Esquema integrador de la Residencia en Psicología Escolar.
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competencias, a partir de una competencia genérica
puede apreciarse en la figura 2.

La tabla 1 muestra las competencias genéricas y espe-
cíficas que se derivaron a través del análisis funcional
de competencias, específicamente a través del proce-
so de detección de necesidades. Como resultado del
trabajo conjunto entre empleadores de psicólogos
educativos, egresados, profesores, supervisores y tu-
tores del programa de Residencia en Psicología Esco-
lar, se derivaron tres competencias genéricas, que con-
forman el perfil esperado y forman parte de todas las
asignaturas del plan de estudios.

El mapa funcional de competencias (véase figura 2)
es el principal producto que arroja la metodología del
análisis funcional de competencias, en él se articulan las
competencias genéricas, específicas, unidades de com-

petencias y elementos de la competencia. Como puede
apreciarse, la competencia genérica se desarrolla a par-
tir del conjunto de asignaturas que contempla el plan de
estudios, las competencias específicas se encuentran al
nivel de cada asignatura en particular, mientras que las
unidades de competencia se encuentran subsumidas en
los módulos que conforman cada asignatura y, final-
mente, los elementos de competencia se insertan tam-
bién al nivel del módulo y se corresponden con el con-
junto de habilidades y actitudes que permiten el desa-
rrollo de las unidades de competencia.

CONSIDERACIONES FINALES

Aunque la EBC resulta un enfoque que puede presen-
tarse a primera vista como controvertido, se han reali-
zado esfuerzos a nivel global para analizar y delinear el
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Figura 2. Mapa de competencias de la Residencia de Psicología Escolar.
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papel de las competencias en el ámbito educativo. Las
iniciativas mundiales relacionadas con el enfoque de com-
petencias, como son los proyectos Tuning y el proyecto
DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) de
la OCDE, son una clara muestra de las posibilidades
que el enfoque por competencias puede tener en el
ámbito educativo. No obstante, las estrategias para di-
señar y rediseñar planes de estudio basados en este en-
foque han quedado poco delimitadas y constituyen un
reto para lograr cambios exitosos en las formas de en-
señanza. Como bien señalan, Pérez, Juandó y Argelagós
(2015), aunque actualmente se están produciendo cam-
bios en el ámbito educativo para implementar modelos
basados en competencias, estos cambios resultan com-
plejos, pues en ellos intervienen numerosos factores,

desde el concepto de competencia que se adopta hasta
los modelos de formación de maestros que deben im-
plementarse.

En el trabajo que se presenta en este documento, fue
posible constatar que el análisis funcional de competen-
cias es una metodología que permite realizar el diseño y
rediseño de planes de estudio con base en el enfoque
por competencias, ya que este proceso permite clarifi-
car y articular de forma más precisa el perfil profesio-
nal, las problemáticas generales a atender, así como los
problemas específicos que deberá ser capaz de resolver
el egresado. El proceso de derivación curricular debe
ser abordado considerando la complejidad de la tarea y
la necesidad de contemplar diversos puntos de vista (em-
pleadores, egresados, profesores, contexto educativo de

26

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Evaluación Psicoeducativa

Intervención Psicoeducativa

Innovación Educativa

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Seleccionar y adaptar instrumentos y/o técnicas de valoración del contexto escolar y
familiar, del aprendizaje y desarrollo de los alumnos, de las competencias de los agentes
educativos y las competencias parentales de las familias.

Aplicar instrumentos, calificar e interpretar los resultados de la evaluación para la
detección de necesidades de intervención, el monitoreo del avance y el impacto de la
intervención.

Comunicar los resultados de la evaluación para la detección de las necesidades y el
impacto de la intervención, mediante informes orales y escritos presentados a diferentes
audiencias.

Seleccionar, adaptar y/o diseñar programas y materiales para la promoción del
aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos, de las competencias profesionales de
los agentes educativos y de las competencias parentales de las familias, adecuados a las
características del contexto y el entorno cultural.

Implantar programas de intervención, monitorear el avance, evaluar su efectividad y
eficiencia, y comunicar los resultados.

Documentar y evaluar en forma continua el proceso y los resultados de la intervención,
mediante múltiples y diversas evidencias y también justificar el método y los
procedimientos empleados, con el fin de extraer modelos o lineamientos para optimizar
la intervención.

Establecer  lineamientos para generar marcos de referencia (teóricos, prácticos,
metodológicos) y dar soluciones innovadoras a problemáticas particulares.

Tabla 1. Competencias genéricas y específicas del programa de Residencia en Psicología Escolar.
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la residencia) y tomando en cuenta, que las competen-
cias propias de una profesión siempre se encontrarán,
tal y como plantea Juliá (2006), contextualizadas, vincu-
ladas al entorno en el que se ponen en práctica. Lo ante-
rior supone establecer un vínculo constante de los pro-
fesores, supervisores y tutores encargados del diseño o
rediseño curricular, con el ámbito laboral, es decir, esta-
blecer canales de comunicación entre las instituciones
educativas y las que serán las receptoras de los profesio-
nales egresados de una determinada profesión. Como
puede inferirse, el enfoque de diseño curricular por com-
petencias, permite a través de su metodología estable-
cer estratégicamente dichos canales.

También resulta necesario que el diseño de modelos
educativos y currícula basados en competencias, ade-
más de adherirse a los principios del enfoque, se reali-
cen siempre en un contexto colaborativo. Tal y como
señala Juliá (2006), las discusiones en torno a las compe-
tencias en psicología educacional requieren una mirada
colectiva y asociativa que permita sincronizar a las insti-
tuciones dedicadas a la formación de psicólogos, para
con ello garantizar en cierta medida la calidad de la edu-
cación en la disciplina psicológica.

La construcción del perfil del psicólogo educativo
representa también una tarea colectiva que requiere la
inclusión de múltiples perspectivas, incluyendo las Ini-
ciativas internacionales como EuroPsy y ANECA que
constituyen ejemplos claros de cómo se puede llevar a
cabo una labor consensuada acerca de la definición del
perfil profesional del psicólogo.

En relación con la definición de las competencias
básicas que deberán formar parte del perfil del psicólo-
go, Falender et al. (2004), plantean que se deberá asegu-
rar que existe una perspectiva amplia que permita a tra-
vés del enfoque por competencias, una formación del
psicólogo especializada y a la vez comprensiva. En este
sentido, será necesario perfeccionar el proceso de deli-
mitación de competencias para que éstas describan la
diversidad de habilidades que el psicólogo educativo
debe articular, sin que esto implique restringir la profe-
sión a un conjunto de habilidades específicas descon-
textualizadas. Ello implica considerar tanto los aspectos
disciplinares relacionados con la psicología escolar, como
los aspectos referentes al ejercicio profesional en los
contextos escolares.

El ejercicio de rediseño curricular de la Residencia
en Psicología Escolar de la Facultad de Psicología de la

UNAM, constituye un esfuerzo para adaptar la meto-
dología del análisis funcional de competencias laborales
al ámbito educativo y se realizó mediante un esfuerzo
colaborativo que permitió clarificar y articular las com-
petencias profesionales, los contenidos disciplinares y la
estructura curricular que permitiría desarrollar los es-
fuerzos formativos de una manera más sistemática y
propositiva, orientada al logro de metas claras, objeti-
vadas tanto en el Perfil Profesional de competencias,
como en los diversos componentes derivados del aná-
lisis funcional que se adoptó como modelo de  deriva-
ción curricular.

Como se mencionó en un principio, la propuesta de
EBC es flexible y ha permitido diversos ajustes de la
estructura curricular y de las estrategias de enseñanza (cla-
se, tutorías y supervisión en la práctica), de aprendizaje y
evaluación que responden a las diversas demandas del
contexto en que se interviene y a los cambios constantes
que se derivan del avance en los conocimientos discipli-
nares y estrategias formativas.

Sería deseable someter la propuesta curricular a dis-
cusión de grupos más amplios que permitieran conso-
lidar los perfiles establecidos y avanzar hacia la cons-
trucción de estándares e indicadores de desempeño, con
miras al establecimiento de procesos de certificación,
formación continua, capacitación y actualización de los
profesionales de la psicología escolar.
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ANEXO 1
EXTRACTO DE LA ENCUESTA PARA EL DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENMCIAS

Los objetivos de la encuesta son:
. Identificar las problemáticas principales que definen la razón de ser (el para qué) del psicólogo escolar.
. Enunciar los problemas profesionales prioritarios cuya solución tiene un valor  en el campo profesional y laboral y que los egresados

de la residencia en psicología escolar pueden resolver en forma competente.
. Determinar las competencias específicas que se requiere desarrollar para que los egresados puedan hacer frente a dichos problemas.
. Listar y describir los saberes (declarativos, procedimentales y actitudinales) requeridos para lograr el dominio gradual, a lo largo del

proceso de formación, de dichas competencias.
. Especificar las asignaturas que aportan los conocimientos conceptuales,  procedimentales y/o actutudinales para la solución de

dichos problemas.
. Determinar las omisiones, repeticiones y conocimientos disciplinares compartidos entre las diferentes asignaturas.

PROBLEMÁTICAS DESCRIPCIÓN

FORMATO 1: DEFINICIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS GENERALES
MODALIDAD GRUPAL

En la siguiente tabla, identifique cuáles son las tres problemáticas generales más importantes; describa brevemente en qué consiste
cada una de ellas.

Ejemplo: Incremento sustancial de la
contaminación en las ciudades

Las ciudades constituyen un sistema generador de contaminación que produce
procesos rápidos de degradación ambiental y deterioro económico
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PROBLEMÁTICAS PROBLEMAS ESPECÍFICOS (descripción sintética)

FORMATO 2: DERIVACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS A PARTIR DE LAS TRES
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
MODALIDAD GRUPAL

Escribir 4 problemas específicos por cada problemática. Ver formato 1
Ver ejemplo en el anexo 2

2.1

3.1 SITUACIONES O ESCENARIOS EN LOS  QUE SE PRESENTA EL PROBLEMA PROFESIONAL.
Identificar dónde se presenta el problema: ámbitos de actividad social, económica o cultural, o bien regiones, comunidades
o localidades:
3.2 POBLACIONES DE IMPACTO, USUARIOS Y/O SISTEMAS AFECTADOS  POR EL PROBLEMA
Quiénes presentan el problema: Grupos poblacionales, rangos de edad, estratos socioeconómicos, género, estado civil,
componentes de un sistema, organizaciones, etc.:
3.3 EVIDENCIAS DEL PROBLEMA
Cuáles son los datos que indican que existe el problema: síntomas, signos, datos estadísticos, etc. :
3.4 CAUSAS  DEL PROBLEMA
Qué variables, circunstancias, situaciones y/o agentes, se considera que pueden ser la causa del problema:
3.5 EFECTOS DEL PROBLEMA
Qué consecuencias o efectos se presentan si el problema persiste:
3.6 SOLUCIONES POSIBLES
Cambios o transformaciones que hay que hacer para resolver el problema; cuáles son las mejores prácticas en el ámbito
local, regional o nacional en que el problema se presenta; cómo lo resuelven  otros países u organizaciones:

FORMATO 3: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA (ANOTAR PROBLEMA)
MODALIDAD GRUPAL
Para llenar este formato, escoger un problema específico por cada problemática de los identificados en el formato 2 (total 3 problemas)

FORMATO 4: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS PARA CADA PROBLEMA ESPECÍFICO
PROBLEMA 1

MAPA FUNCIONAL DE COMPETENCIAS NIVEL EDUCATIVO

PRÓPOSITO GENERAL:

COMPETENCIAS GENÉRICAS POR NIVEL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR NIVELCOMPETENCIAS PERFIL

FORMATO 5: : IDENTIFICAR LOS SABERES SUSTANCIALES QUE SE REQUIEREN PARA
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
MODALIDAD GRUPAL
Identificar los conocimientos disciplinares sustanciales: declarativos, procedimentales, actitudinales y asignaturas que aportan a la
adquisición de la competencia.

Conocimientos Disciplinares Sustanciales ASIGNATURAS QUE

APORTAN SABERES

COMPETENCIA

ESPECÍFICA Declarativos (conceptos) Procedimentales Actitudinales

4.1
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