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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
Este trabajo de sistematización se desarrolla en el marco de la Interacción Social 
Universitaria (ISU), la cual, según la Política de Interacción Social Universitaria se desarrolla 
en la Universidad de Cundinamarca y en principio, busca reencontrar y reconstruir las redes 
y tejidos interaccionales que permitan enlazar de manera directa a la institución y los 
agentes que le conforman con las comunidades que interactúa, resolviendo las diferentes 
problemáticas sociales.  Por lo que se ve necesario iniciar un estudio que identifique las 
diferentes problemáticas desarrolladas en tales espacios, si es que los hay, para, desde su 
análisis, proponer alternativas de solución mediante una guía metodológica que brinde 
herramientas funcionales para la aplicación en estos espacios, procurando que estas 
nuevas alternativas metodológicas de intervención desarrollados en los espacios de ISU 
propicien la participación estudiantil y que desde esta participación se generen encuentros 
donde se construya un conocimiento contextual y crítico, que ayude a la resolución de las 
problemáticas psicosociales a las cuales como psicólogos tenemos la responsabilidad de 
solventar, y que, desde allí se generen trasformaciones sociales en pro del bienestar de las 
y los colombianos. 
 
 
This systematization work is carried out within the framework of the University Social 
Interaction (ISU), which, according to the University Social Interaction Policy, is carried out 
at the University of Cundinamarca and, in principle, seeks to rediscover and rebuild the 
networks and interactional fabrics that allow directly link the institution and the agents that 
make it up with the communities that it interacts with, resolving different social problems. 
Therefore, it is necessary to start a study that identifies the different problems developed in 
such spaces, if there are any, in order to, from its analysis, propose alternative solutions 
through a methodological guide that provides functional tools for application in these spaces. 
ensuring that these new intervention methodological alternatives developed in the ISU 
spaces encourage student participation and that from this participation meetings are 
generated where contextual and critical knowledge is built, which helps to solve the 
psychosocial problems to which as psychologists we have the responsibility to solve, and 
that, from there, social transformations are generated for the well-being of Colombians. 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
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Por medio del presente escrito autorizo a la Universidad de Cundinamarca para que, 
en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las 
atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier 
caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Sistematización de Experiencias 
revFinal 29102022.pdf  

Texto pdf. 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Villarraga Mora Esteban 

 
  

  

  

  
 

21.1-51-20. 
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Estrategias metodológicas para la promoción del Pensamiento Crítico y la 

Participación Estudiantil de los estudiantes de psicología en los Espacios liderados por 

Interacción Social Universitaria: Sistematización de Experiencias Desarrolladas el 

IPA del 2022 

                                           

 

  

 

ESTUDIANTE: ESTEBAN VILLARRAGA MORA  

ASESORA: JENNY PATRICIA BUSTOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

PASANTIA 

FACATATIVA 

IIPA 2022 



Objetivo.   

  

Construir un conjunto de estrategias metodológicas que fomente el pensamiento 

crítico y la participación del estudiantado en los espacios generados por la Interacción 

Social Universitaria a partir de la sistematización de experiencias durante el IPA-2022 en el 

comité encargado en el Programa de psicología.  

 

Objetivos específicos. 

 

 Recolectar narrativas de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca 

mediante la construcción de categorías de análisis que permitan la búsqueda de 

la información para fomentar el pensamiento crítico y la participación del 

estudiantado en los espacios generados por la Interacción Social Universitaria. 

 Generar un análisis de las narrativas mediante el programa de análisis 

hermenéutico Atlas ti-7 

 Construir, en base al análisis realizado, alternativas metodológicas para los 

espacios de intervención realizados por ISU. 

  

  

  

  

  

  

  



 

Contextualización.  

  

Este trabajo de sistematización se desarrolla en el marco de la Interacción Social 

Universitaria (ISU), la cual, según la Política de Interacción Social Universitaria se 

desarrolla en la Universidad de Cundinamarca y en principio, busca reencontrar y 

reconstruir las redes y tejidos interaccionales que permitan enlazar de manera directa a la 

institución y los agentes que le conforman con las comunidades que interactúa, resolviendo 

las diferentes problemáticas sociales. Por otra parte, aquí, los efectos de la formación que 

emergen de los procesos de Interacción Social Universitaria generan que cada proceso de 

construcción formativa dé impactos positivos tanto en los agentes que conforman la 

Interacción Social Universitaria como en los contextos en los que estos se desenvuelven 

(2019).  Por lo que se ve necesario iniciar un estudio que identifique las diferentes 

problemáticas desarrolladas en tales espacios, si es que los hay, para, desde su análisis, 

proponer alternativas de solución mediante una guía metodológica que brinde herramientas 

funcionales para la aplicación en estos espacios.  

La política de la ISU se define la interacción universitaria a partir del Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad de Cundinamarca descrita como aquella función 

que logra enlazarse con la ciencia, la tecnología y la innovación, así mismo como con el 

desarrollo en los procesos de formación y aprendizaje de los agentes que le conforman 

(2016). Específicamente, para el actual ejercicio, la sistematización se realiza en relación 

con las actividades lideradas por el Comité ISU del programa de psicología, cuyos 

parámetros de trabajo están alineados con la política institucional.  



Por tanto, la institución propone la interacción universitaria como una función 

articuladora de los fines que tiene ISU para con la población que interviene; si se tiene en 

cuenta la finalidad del presente trabajo, el cual se basa en analizar y reflexionar sobre las 

metodologías bajo las cuales se desarrollan las actividades ISU en la academia desde los 

procesos desarrollados en los espacios y actividades realizados por la el comité para la 

proposición de alternativas viables y funcionales que fomenten la participación en estos 

espacios y así mismo el pensamiento crítico de los estudiantes, será necesario adentrarse 

más aún en la política de la Interacción Social Universitaria denotando aquí una noción más 

amplia de la visión de ISU, pues detalla el cómo la universidad percibe esta interacción con 

el estudiante y los diferentes entes que la componen y con los cuales interactúa de manera 

constante, puesto que, como lo define la Política de ISU “La visión de la Universidad de 

Cundinamarca, es construir dialógica y formativamente, con el fin de gestar un sujeto 

actuante, transformador y libre, que actúe desde la realidad en que se desenvuelve y asume 

una posición autónoma en cada territorio” (2019). Lo cual concuerda más con el proceso 

que se pretende desarrollar a lo largo del presente proyecto, pues se considera una 

explicación más funcional y efectiva.    

Las estrategias de intervención y de interacción con estos agentes deben ser amplias 

y flexibles a cada una de las necesidades psicosociales que tengan estos agentes en sus 

respectivos contextos desde un marco multidimensional, aquí la crítica tiene un papel 

fundamental, pues, hay que cuestionarse desde la psicología misma, en principio, si los 

temas trabajados en los procesos de interacción del ISU con tales agentes tiene un impacto 

significativo en cuanto a las problemáticas que estos presentan además del cómo se da esta 

interacción, pues, se espera que, en estos espacios de interacción que geste la ISU, a través 

de la psicología crítica, se generen espacios, más que de una trasmisión de conocimientos 



ya preestablecidos e inculcados de manera hegemónica; se promueva la discusión y la 

creación del conocimiento mismo por medio del debate, una construcción horizontal y 

pluralista.   

Esta sistematización de experiencias se desarrolla principalmente desde las 

experiencias vividas de la pasantía realizada el IPA del año 2022; realizada, principalmente, 

en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca puesto que algunas se realizaron de 

manera virtual por canales accesibles a la comunidad (Plataforma Teams) y se abordó desde 

el mes de marzo al mes de junio del año 2022, aquí se tuvo en cuenta principalmente como 

fuentes de información las experiencias vividas del pasante en cuestión y los informes 

producto de las actividades realizadas por Interacción Social Universitaria el IPA del 2022 

(Ver anexo 2).  

Siguiendo con la contextualización es preciso hablar de los informes, se identifica 

que las metodologías que Interacción Social Universitaria suele liderar son las siguientes:   

Simposio, definido por el X congreso Nacional de Medicina Interna como “una 

reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y 

detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, 

breves, sintéticas y de sucesión continuada” (2010). De estos, en las actividades 

desarrolladas el IPA del 2022, se realizaron tres, siendo estos los que mayor frecuencia 

presentaron, dado que fueron 5 espacios en total. En estos espacios, ya aplicados a las 

intervenciones realizadas por ISU, como se observan en los informes (ver anexos 2), estos 

espacios inician con la correspondiente presentación del evento por parte de alguno de los 

integrantes del comité de ISU, presentando a los ponentes en cuestión y los respectivos 

temas a abordar y su debida introducción, además de circular el link para tomar la 

asistencia, luego, se da apertura al tema por el ponente, dando una explicación del 



fenómeno y sus características, dando pequeños, casi nulos, espacios de participación a los 

estudiantes, dando cierre a su exposición; aquí se sigue la actividad con los siguientes 

temas a abordar en el simposio, puesto que en estos se suelen exponer más de un tema, por 

lo general, pero las dinámicas metodológicas suelen ser las mismas, una conversación 

unidireccional en su mayoría, donde se recogen pequeños aportes por parte de la población 

que se interviene, ya para finalizar, se le da un reducido espacio de preguntas a los 

asistentes, en las que se evidencian muy pocos aportes, pues suele oscilar entre ninguna 

pregunta o dos realizadas por los estudiantes. El desarrollo de estas sesiones encaja muy 

bien con la definición de referencia inicial, pues se aborda un tema y se desarrolla de 

manera completa y detallada, teniendo como característica la unidireccionalidad en la 

transferencia de conocimientos de los temas abordados.  

Cine foro, que, según el Ministerio de cultura de Colombia es, “una herramienta 

metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. 

La orientación del foro puede responder a una diversidad de temáticas, que deberán ser 

propuestas por quien lo conduzca o a partir de las expectativas propias del público” (2006). 

Esta metodología interventiva se aplicó una vez a lo largo del IPA del 2022, y consistió en 

un principio por la presentación del evento por parte de un docente que forma parte del 

comité de ISU, la proyección de una película relacionada a una problemática psicosocial, 

en este caso “Hasta los huesos”, un desarrollo del tema desde aspectos técnicos y 

psicológicos a cargo de los docentes parte del comité, algunos aportes generados por los 

asistentes al evento y por último el respectivo cierre de la sesión; La referencia conceptual 

que se recolectó para la definición de esta estrategia metodológica encaja de buena manera 

pues detalla las prácticas y los fines de la actividad realizada por el comité de ISU,  



Conversatorio, Según el Ministerio de educación de la provincia de Córdoba, 

Argentina, un conversatorio es una herramienta pedagógica que, en un ambiente similar a 

una mesa redonda, promueve el ejercicio de conversar (libre intercambio de ideas, 

experiencias, visiones, argumentos y opiniones compartidas, contradictorias, conflictivas, 

provocadoras, novedosas) poniendo en común inquietudes (2019). En el IPA del 2022 se 

realizó un conversatorio el cual iba dirigido hacia una conmemoración del día de la mujer 

trabajadora, desarrollando la temática de “Pioneras de la psicología en Colombia” dando 

inicio con un videoclip, para luego dar apertura al saludo inicial y la presentación del 

evento y de las invitadas para su realización, luego se presentó otro videoclip para dar 

inicio a un conversatorio con una de las invitadas principales para al final dar un espacio de 

preguntas a los asistentes.   

Aquí es importante resaltar que en las metodologías aplicadas el IPA no se les da un 

espacio fortuito a los partícipes para generar observaciones, reflexiones o conclusiones en 

las cuales se genere un conocimiento funcional para dar respuesta a las problemáticas que 

cotidianamente enfrentamos y que, desde la psicología se debe apuntar a solucionar a pesar 

de desarrollarse metodológicamente de manera distinta. Por lo que es nuestra tarea 

enfocarnos en gestar espacios en donde se propicie la participación activa de los agentes 

que conforman la ISU, gestando espacios de discusión y de diálogo pues consideramos que 

el cómo interactuamos construye lo que somos y, por ende, al interactuar de una manera 

pasiva nos hace maleables a la intención del otro, aquí la importancia de ver la realidad 

social como aquella construida por las diferentes acciones en el día a día y el cómo estas 

acciones trasforman los diferentes contextos en los cuales estamos inmersos y así mismo 

este contexto que transformamos con nuestras acciones construye al sujeto, dado que, el 

sujeto en sí aporta a la sociedad y a su construcción permaneciendo a lo largo de toda la 



vida, dado que los aprendizajes son dados en cada una de las vivencias del sujeto y en la 

interacción dada en la vida cotidiana desde los grupos sociales a los que pertenece (Mieles 

& García, 2010).  Siendo esta relación recíproca un factor a considerar para generar 

trasformaciones positivas y significativas en las problemáticas que se desarrollen en estos 

encuentros de construcción.    

Desde este análisis se supone que, desde la discusión y el debate el sujeto se 

construye e impacta en los contextos en los cuales este está inmerso, pues se le da la 

posibilidad de ser un sujeto partícipe y activo en las problemáticas psicosociales en las 

cuales está inmerso de manera directa, esto es de una necesidad urgente debido a la gran 

variedad de problemáticas coyunturales por las cuales atraviesa el país desde hace varias 

décadas, y de cómo estas, en vez de ir disminuyendo sus índices de impacto en las distintas 

comunidades, por el contrario, aumentan, por lo que es fundamental iniciar, desde los 

espacios que brinda la universidad pública metodologías alternativas de intervención desde 

el uso de los conocimientos, saberes, espacios y demás herramientas que los agentes con los 

que interactúa la ISU nos podrían brindar para poder generar cambios significativos en la 

realidad social del colombiano buscando siempre el bienestar de las comunidades y las 

personas que le conforman.   

   

A partir de lo expuesto se concluye que los impactos que se pretenden generar con 

la presente sistematización es, ni más ni menos, el cuestionamiento de la psicología misma 

mediante la participación de los agentes que integran la ISU en los espacios de interacción 

que estos presenta de manera cíclica, que a través de estos espacios se ponga en juicio los 

intereses a los que la psicología misma, en su mayoría dada desde una postura dominante, 

sirve; y si estos intereses son congruentes con los principios éticos y profesionales de los 



agentes involucrados en estos espacios de construcción, que se cuestione el objeto de 

estudio de la psicología, las metodologías que esta aborda; en otras palabras, hacer de la 

crítica un hábito académico para la gestación de un saber multidimensional, 

multidisciplinar, polifacético y pluralista.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuentes de Información   

   

Como fuentes de información se consideraron, en primera instancia, los informes de 

las actividades realizadas por la Interacción Social Universitaria el IPA del 2022, esta 

fuente de información consta de 5 informes los cuales se utilizarán como la principal fuente 

de información (ver anexos 2a,2b,2c,2d,2e.), para esta sistematización de experiencias, 

dado que, en estas se encuentra la información frente a:   

 Temas trabajados   

 Fechas de realización   

 Estructura general del cómo se llevó a cabo la actividad    

 Asistencia de los participantes   

 Evaluación de la actividad   

Como ya se mencionó grosso modo en el apartado de “contextualización” los temas 

abordados en el IPA del 2022 fueron (Ver Tabla 1):   

Tabla No 1. Temas desarrollados IPA del 2022  

Tema  Metodología interventiva  Fecha  

investigación formativa  simposio  25 de marzo  

conmemoración al día de la 

mujer trabajadora  

conversatorio  31 de marzo  

anorexia  cine foro  2 de abril  

terapia de pareja y familia  simposio  13 de mayo  



estrategias de diagnóstico 

desde el campo 

organizacional  

simposio  1 de junio  

  

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por ISU, las cuales ofrecen parte de las 

percepciones del estudiantado frente a estas actividades, en la Tabla No 2 se pueden 

observar los ítems dados en las evaluaciones realizadas por la ISU al final de cada 

actividad, de igual manera las evaluaciones y la asistencia a los eventos de ISU se podrán 

ver en el apartado de anexos en los respectivos informes, pues, en cada uno de estos, en la 

parte final se ven plasmados tanto el link de la evaluación como el link de la asistencia al 

evento.  

Cabe resaltar que la asistencia nos da un aproximado de asistentes a estos espacios, 

aquí hay una variabilidad considerable, pues oscilan entre 21 y 146, y si bien la asistencia 

es considerable, la participación activa de los asistentes resulta ser muy baja, tema que se 

desarrollará a lo largo del presente trabajo. Además, nos da información frente a la 

población a impactar, pues esta consta de estudiantes del programa de psicología entre 

primer y octavo semestre y estudiantes de colegios del municipio de Facatativá.  

Tabla No. 2. Ítems evaluativos de las actividades desarrolladas por ISU.  

Tipo de pregunta   Aspectos evaluados   

Escala Likert: 

(“insatisfactorio”, pasando por 

“deficiente”, “regular”, 

“bueno” y “excelente”.).   

 Entrega oportuna de materiales para la 

ejecución del evento    



 Uso oportuno de herramientas didácticas y 

equipos (equipos de sistemas, video beam, 

papelógrafos…)  

 Instalaciones locativas    

 Cumplimiento de actividades    

 Coordinación durante el evento    

 Puntualidad    

 Dominio y Pertinencia del Tema    

 Claridad del Lenguaje Utilizado    

 Efectividad de las Respuestas    

 Amabilidad y trato personal    

 Metodología aplicada y herramientas 

utilizadas    

 Cumplimiento temáticas    

 En términos generales, con respecto a la 

actividad y su asistencia a esta ¿se siente?   

 ¿A través de qué medio obtuvo información 

sobre el evento en el que acaba de participar?; 

aquí las posibles respuestas iban direccionadas 

a posibles medios publicitarios o de 

comunicación: Prensa, Radio. Página Web. 

Redes Sociales. Folleto. Amigo/familiar y 

Televisión   



Pregunta abierta.    Nombre del (los) conferencista (s) 

(pregunta abierta)   

 ¿En qué otras temáticas le gustarían tener 

capacitación?    

Respuesta dicotómica: (si/no).    Asistiría de nuevo a eventos similares 

realizados por la Universidad de 

Cundinamarca   

   

De lo anterior se infiere una tendencia bastante clara a evaluar la satisfacción de los 

asistentes en cuanto a las dinámicas de las actividades y la manera en cómo estas se 

desarrollaron y cumplieron los ítems básicos de cumplimiento como lo son la puntualidad, 

claridad en el manejo y desarrollo de los temas, normas APA, etc... Si bien son factores 

claves para un óptimo desarrollo de la actividad como tal, no trasciende ni apunta a 

objetivos que den soluciones claras a las problemáticas contextuales del colombiano.  

Por lo tanto, se puede identificar una evidente ausencia de ítems dirigidos hacia la 

evaluación sobre la adquisición de nuevos conocimientos construidos o desarrollados en 

estos espacios y la participación misma de los estudiantes en estos espacios de 

“construcción”, como menciona Rodríguez (2011). Si entendemos y abordamos la 

evaluación como un proceso concientizador, esta impulsará la crítica en los espacios 

académicos en la universidad, permitiéndole ser crítica tanto consigo misma como con el 

entorno en el que se desarrolla y así mismo se fortalece mediante procesos abiertos, 

participativos y democráticos.  

Pues, desde ISU se espera desarrollar espacios de interacción y que esta esté 

caracterizada por la resolución de las problemáticas psicosociales en pro del bienestar de 



las comunidades con las cuales la universidad y los agentes que le conforman interactúan 

de manera constante, por lo que es necesario comprender y a través de esta comprensión 

convertir a la universidad pública como un espacio de trasformación social, pues, no la 

veremos, como aquel lugar donde solo se profundiza el conocimiento netamente académico 

en cada una de las ramas del saber científico, sino como un espacio de intercambio de 

saberes, gestora de conocimientos mediante prácticas de convergencia y divergencia, donde 

esta se acerque a las realidades locales sentidas por los estudiantes y demás agentes que la 

conforman y con los cuales la universidad pública tiene una responsabilidad social clara y 

certera, y pretende generar un impacto en las diversas comunidades con las cuales 

interactúa o al menos con las que tiene el deber de hacerlo, esta noción de universidad nos 

permite tener un carácter de responsabilidad social más amplio y funcional, pues lleva al 

sujeto a cuestionarse sobre los intereses a los cuales sirve y así mismo dirigir su actuar 

desde sus principios éticos y profesionales siempre con un carácter crítico y flexible.   

Teniendo en cuenta el análisis previo, se considera relevante ahondar en las 

experiencias de los estudiantes del programa de psicología que han asistido a las 

actividades realizadas por la Interacción Social Universitaria el IPA del año 2022, para, 

desde las realidades que ellos mismos generan y la percepción de estas, tener unas nociones 

claras, confiables y válidas del cómo conciben que ha sido, en principio, su participación en 

estos espacios, de qué manera esta se da, bajo que dinámicas y circunstancias y si tiene 

algún impacto significativo en ellos; también, si estos espacios brindan la oportunidad de 

cuestionarse en cuanto a los conocimientos que se imparten en estos espacios, sus intereses 

éticos, profesionales y si estos espacios generan un impacto significativo en las 

comunidades con las que interactúa.  



La recolección de información se realiza a partir, de como ya se mencionó, la 

experiencia vivida del pasante, los informes de las actividades de ISU y, por último, de tres 

categorías y así sistematizar, conceptualizar y comprender el objeto de estudio de interés, 

por lo que el instrumento a aplicar en el estudiantado de la Universidad de Cundinamarca 

para la construcción de una guía metodológica que aporte al desarrollo de las actividades 

realizadas por ISU en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y la participación de los 

estudiantes en estos espacios la construcción de una entrevista, la cual fue el instrumento de 

recolección principal de la información para el presente proyecto, como lo afirma Buendía, 

Colás y Hernández (2001). Esta es una técnica que radica en recolectar información por 

medio de un proceso dirigido desde la comunicación dada entre el entrevistador o 

entrevistadores y aquellos entrevistados quienes harán parte del proceso de recolección de 

la información, aquí el entrevistado contesta los ítems diseñados con anterioridad, con la 

finalidad de abordar las dimensiones planteadas en un principio por el entrevistador. Según 

Cerda (1998), la entrevista estructurada o directiva, se construye desde un formato o 

modelo de ítems elaborados y construidos con antelación y se desarrollan con los mismos 

parámetros de aplicación a toda la población que se pretenda intervenir.   

La primera categoría que emerge de esta interpretación es “frente a la participación 

activa del estudiantado en los espacios generados por Interacción Social Universitaria”.  

Para operacionalizar esta categoría es necesario dirigirse a la Política de Interacción 

Social Universitaria, donde, la ISU se propone a generar conocimiento desde una acción 

dialógica con los agentes que le conforma y con quienes interactúa para así generar 

conocimientos funcionales a las problemáticas reales dadas en el territorio (2019).   

Esta acción dialógica no se puede dar de otra manera que desde la participación 

misma de los agentes que conforman la ISU, y aquí también cabrá resaltar que se tendrá en 



cuenta el aporte en la operacionalización de Cruz, K y Rodríguez, G (2015) quienes 

proponen que la participación política habría de entenderse como ciertas acciones, estas de 

carácter intencional, ya sean legales o no y desarrolladas por individuos y grupos con la 

finalidad de crear un juicio de valor frente a los distintos elementos presentes e influyentes 

dentro de lo político, como lo son las tomas de decisiones, imprescindibles para el impacto 

en los contextos de interés; autoridades, fundamentales para la comprensión del poder y la 

influencia en los contextos; y estructuras.  

Se habla de participación política precisamente por la capacidad trasformadora de la 

misma, pues se espera que la participación que se genere en estos espacios dialógicos tenga 

la intención de generar una trasformación social buscando siempre el bienestar de los 

contextos con quienes interactúa la ISU, cuestión que no se lograría alcanzar sin una 

posición política desde la cual dirigir su actuar. 

La segunda categoría que surge es: “perspectiva desde la psicología crítica” Y para 

definir y comprender la importancia de darle cabida a la psicología crítica en el presente 

trabajo y su articulación como categoría es importante ver que, la visión de la Universidad 

de Cundinamarca es construir dialógica y formativamente, con el fin de gestar un sujeto 

actuante, transformador y libre, que actúe desde la realidad en que se desenvuelve y asume 

una posición autónoma en cada territorio, buscando contener los efectos de la 

globalización, ISU (2019). Puesto que esta visión de la Universidad de Cundinamarca 

vislumbra la construcción de sujetos críticos, conscientes de las realidades sociales en las 

cuales están inmersos y así mismo, sean capaces de trasformar y construir estas realidades.   

De lo anterior se entiende la necesidad de hablar de psicólogos críticos para la 

finalidad de este proyecto de pasantía, pues según Parker (2009), la ‘psicología crítica es 

una constante valoración de manera sistemática del cómo algunas ramas, modelos, 



paradigmas o teorías de la psicología resultan privilegiadas frente a otras que se excluyen, 

además del cómo los discursos de estas psicologías dominantes operan con finalidades 

ideológicas dadas al servicio del poder (p. 2). 

Pues si tenemos esto en cuenta podremos cuestionar nuestros propios intereses 

como psicólogos, si nuestras metodologías y/o epistemologías son las apropiadas para la 

resolución de las problemáticas psicosociales a las cuales a priori deberíamos desde las 

ciencias sociales buscar resolver.   

La última categoría en cuestión que se operacionalizará es “Resolución de 

problemáticas psicosociales y construcción de conocimiento”. Pues, desde la política de 

Interacción Social Universitaria (2019) denotamos que la Universidad de Cundinamarca se 

define como transmoderna en cuanto a que esta no genera una supremacía ni invade las 

comunidades o los contextos con los que interactúa, sino que, mediante el dialogo con estas 

comunidades construye socialmente el conocimiento.  

Esto es fundamental al momento de como la universidad pretende construir el 

conocimiento para solventar las problemáticas psicosociales a las cuales se enfrenta, pues 

entendemos que la manera en que es posible solventar dichas problemáticas no es otra que, 

desde la construcción de un conocimiento horizontal, donde las partes generen un aporte 

significativo en los espacios de construcción que la universidad fomenta.   

Ya construidas las categorías el paso a seguir en esta sistematización de 

experiencias es la construcción del instrumento y su respectiva aplicación, ambas se podrán 

observar en el apartado de “Anexos”, en la tabla número 1 se evidenciarán las categorías 

con las respectivas preguntas que emergerán de cada una de estas; y la trascripción de las 

entrevistas se encontrarán en la tabla número 3 del mismo apartado.   



Para la construcción del instrumento es preciso aclarar que esta será una entrevista 

abierta, formulada desde un enfoque cualitativo-interpretativo, pues, según Coolican (2004) 

si se generan proyectos investigativos desde procesos controlados y, como sugiere la 

ciencia “tradicional”, cuantificando las variables, se obtendrá un conocimiento 

significativamente reducido y potencialmente inútil de las experiencias y conductas que se 

pretenden estudiar. Pues al interpretar las narrativas obtenidas mediante el instrumento 

construido se podrán evidenciar una gama de factores que aportarán en gran medida al 

presente proyecto, pues, hay expresiones, tonos, gestos y demás elementos que no pueden 

ser cuantificados dado que se perdería información fundamental para la comprensión del 

fenómeno a estudiar.   

Por lo tanto, vista la necesidad de un enriquecimiento empírico frente a las 

diferentes epistemes puestas en nuestro entorno y la necesidad de una interpretatividad 

subjetiva, ya que, las realidades sociales son relativas y han de ser entendidas únicamente 

desde las perspectivas de los agentes que hacen parte del estudio (Hernández Sampieri, 

2013). Se ve la necesidad de la utilización de un enfoque cualitativo, puesto que desde estas 

narrativas obtenidas emergen realidades, cada una de ellas con su cierto grado de sentido y 

significancia otorgadas desde sus experiencias vividas y sentidas que reflejan la manera en 

cómo este ve el mundo y esto es lo que buscamos comprender, lo esencial, lo invariable.   

En la aplicación de la entrevista se espera generar, en principio, una comprensión 

sobre el alcance de las metodologías aplicadas hasta ahora por la ISU para permitir el 

desarrollo de la participación estudiantil en las problemáticas psicosociales de las 

comunidades con las cuales interactúa de manera directa (intervenciones psicosociales, 

procesos investigativos) o indirecta (construcción de conocimientos funcionales, 

cuestionamientos institucionales, aportes teóricos); para luego, al generar un análisis a 



partir de los saberes recolectados, construir una guía metodológica que pueda desarrollarse 

en los espacios generados por la ISU, aportando a las problemáticas ya desarrolladas al 

principio de este apartado fomentando la participación estudiantil y la crítica frente a los 

temas abordados en estos espacios, para la construcción de un conocimiento funcional que 

solvente las necesidades de las comunidades que convergen en la universidad pública, pues, 

la Dirección de Interacción Social Universitaria (2019) afirma que “el desarrollo de la 

interacción social en la universidad de Cundinamarca busca el cumplimiento de acciones 

socialmente responsables donde se propicie la corresponsabilidad con la familia, las 

comunidades, la naturaleza, la cultura, entre otras dimensiones que requieren de 

transformación positiva”. 

Y, precisamente, estas acciones socialmente responsables en las cuales hace 

hincapié la Interacción Social Universitaria son hacia dónde va dirigida la finalidad del 

presente trabajo.    

Para efectos de esta sistematización es preciso hablar de la población a impactar, 

como afirma Jany (1994) la población son todos los elementos o personas que presentan 

una serie de características en común y sobre las que se pretende generar conclusiones o 

deducciones. Aquí, ya al tener la población clara y su respectiva delimitación, se prosiguió 

a abordar el proceso de pilotaje, para asegurar la pertinencia de las preguntas, más 

precisamente si estas evalúan lo que se pretende evaluar y su claridad para una debida 

comprensión de la población a intervenir; aquí se le pidió a un estudiante de la Universidad 

de Cundinamarca del programa de Psicología que respondiera a unas preguntas propuestas. 

De estas preguntas tan solo se vio la necesidad de modificar una en cuanto a su redacción, 

puesto que se llegó a la conclusión de que estas preguntas eran pertinentes (Ver Anexo 1)   



Luego de la finalización del pilotaje se prosiguió con la definición de criterios de 

participación de los estudiantes para la debida aplicación del instrumento, las características 

que se tuvieron en cuenta para la selección de la población a intervenir fueron: ser 

estudiante de la Universidad de Cundinamarca, encontrarse vinculado al programa de 

psicología y haber participado de una o varias actividades de Interacción Social 

Universitaria del semestre pasado (IPA del 2022). A causa de esto se abordó un muestreo 

no probabilístico, aquí se escogerán a los partícipes a conveniencia para fines de este 

trabajo, pues será necesario el cumplimiento de algunas condiciones, estas, anteriormente 

mencionadas; pues como afirma Scharager y Reyes en estas muestras la elección de los 

participantes no depende principalmente de la probabilidad, sino de algunas condiciones 

puntuales que permitan la debida realización del muestreo (2001).  

Se aplicaron 4 entrevistas a estudiantes (Ver anexo 4) que cumplieron las 

condiciones anteriormente mencionadas, estos varían entre tercero y séptimo semestre, pues 

son los semestres que mayor incidencia tuvieron en las actividades realizadas por 

Interacción Social Universitaria durante el IPA del 2022) y se considera que tienen la 

experiencia requerida que ayudará a la recolección de una información funcional para los 

fines de la presente sistematización de experiencias y su respectivo producto, el cual como 

se mencionó con anterioridad constará de una guía metodológica para los espacios de 

intervención de Interacción Social Universitaria para con los estudiantes de psicología de la 

Universidad de Cundinamarca.   

  

 

 

 



Recuperación del Proceso de Pasantía   

  

El proceso de pasantía inició el IPA del año 2022, aquí el primer acercamiento se 

dio en la reunión inicial dada por el comité de trabajo de grado, reunión que se da al inicio 

de cada semestre, esta se realiza entre la última semana de Marzo y la primera semana de 

Abril, para aquellos que aspiran a culminar su proceso de formación profesional mediante 

la opción de grado que escojan respectivamente, en esta reunión inicial se da una 

profundización de cada una de las opciones de grado, entre estas se encuentran; 

monografía, ayudante de investigación, beca en caso de un sobresaliente promedio 

ponderado, además de la excelencia en los resultados del ICFES Saber Pro (ocupar uno de 

los 5 primeros puestos a nivel nacional) y por último, Pasantía, o también llamadas 

practicas extendidas, en el caso de la presente sistematización de experiencias se optó por 

esta última, en la cual, como se mencionó con anterioridad y a lo largo del presente trabajo, 

el proceso de pasantía consta de unas prácticas extendidas, en las cuales se debe dar un 

cumplimiento de unas horas obligatorias dadas en el sitio asignado.   

Luego de esta reunión, el comité de trabajo de grado pidió a sus asistentes la 

elaboración de una carta que constara con la opción de grado de preferencia y las 

puntualidades de cada caso en particular para, en una reunión generada por el comité, 

asignar los asesores que generarán el respectivo acompañamiento a él o los estudiantes en 

cuestión y generar (en caso de ser necesario) la vinculación con la entidad correspondiente 

para realizar el proceso de trabajo de grado; Este proceso suele ser un poco lento, pues en 

este caso la asignación del docente asesor duro casi un mes, retrasando el proceso y 

restando la posibilidad de una profundización en el contexto, pues, incapacita la posibilidad 

de una óptima inmersión en el sitio que se realizara la pasantía, generando dificultades en 



cuanto al conocimiento del contexto, su población y las problemáticas propias del entorno, 

en general sus variables y posibles aplicaciones e intervenciones teóricas y prácticas, y, 

sabemos bien que, desde las ciencias sociales, y más puntualmente, desde la 

fenomenología, como lo describen Martínez y Álvarez “al indagar lo esencial del fenómeno 

de estudio y utilizar sus características invariables e invariantes, el investigador podrá 

generar una comprensión significativamente más profunda y concreta de las experiencias 

de los sujetos estudiados y así mismo, generar reflexiones sobre las interpretaciones de los 

significados recolectados de la experiencia y así intentar llegar a lo esencial (2021). Pues, al 

llegar a estas esencias se generará una comprensión profunda del fenómeno que cada 

estudiante, desde su campo y sitio asignado, decide estudiar, reconociendo aquellas 

características propias de la población y así mismo impactar en ellas para trasformar 

aquello que si se puede manipular en pro del beneficio de la comunidad intervenida.   

El asesor asignado fue el docente Jaime Andrés Amaya, al iniciar el proceso, se 

acordaron las generalidades del proceso de pasantías, las fechas de asesorías y los objetivos 

condicionados claramente por los tiempos a cumplir, entre estos se llegó al acuerdo de 

reunirnos una vez a la semana y así plantear y cumplir los objetivos acordados semana tras 

semana, dependiendo de los avances y las dificultades que se vallan presentando en el 

proceso y así mismo generar una propuesta del proyecto a realizar durante el proceso de 

pasantía, está orientada desde una rúbrica, es importante aquí mencionar que la rúbrica 

asignada por el docente, quien fue aquella que rigió los principales parámetros para la 

construcción del documento, no era la de sistematización de experiencias (la pertinente para 

el proceso de pasantía), sino la de monografías, razón por la cuales hubieron 

inconsistencias en la elaboración del producto, generando confusiones al momento de la 

elaboración del mismo.   



Luego, como se acordó y mencionó con anterioridad, se presentó la propuesta del 

proyecto la cual consistía en realizar una investigación sobre la construcción del sujeto 

político en la Universidad de Cundinamarca a través de la participación política y el 

apropiamiento de los espacios de la universidad pública, esta fue mencionada en una 

reunión del comité de ISU, donde los docentes que hacen parte de este comité y el asesor 

estuvieron de acuerdo con la propuesta del proyecto, por lo que se dio vía libre para iniciar 

el producto. En esta reunión también se acordó la asistencia al simposio el viernes 25 de 

marzo sobre investigación formativa y al conversatorio por el día de la mujer trabajadora el 

jueves 31 de marzo; el rol en estos escenarios generados por ISU del pasante en cuestión 

eran las creaciones de los informes de las respectivas actividades, donde, el pasante se 

basaba en la construcción del documento, el registro de asistencia y de las evaluaciones 

dadas al finalizar cada sesión, como ya se mencionó, tanto los informes como los registros 

de asistencia y evaluaciones se pueden encontrar en el apartado “Anexos” (ver anexo 

2a,2b,2c,2d,2e), estas dos últimas generadas mediante un link de acceso directo.   

Se prosiguió a realizar el bagaje teórico para la construcción del documento 

producto del proceso de pasantía y se acordó la asistencia al cine foro realizado el día 2 de 

abril sobre anorexia donde se presentó la película “hasta los huesos” y a la realización del 

respectivo informe.   

Luego, se desarrolló la construcción de un instrumento que se consideró apto para 

evaluar y analizar el fenómeno de la construcción del sujeto político en la Universidad de 

Cundinamarca mediante la participación política y el apropiamiento de los espacios de la 

universidad pública, además de los consentimientos informados para una debida y futura 

aplicación la cual se generaría la semana siguiente, de manera adecuada y en la cual no se 

presentaron inconvenientes significativos.   



La respectiva aplicación del instrumento construido se realizó con éxito, aquí se 

consideró aplicar el instrumento a estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, pues era 

el único requisito necesario para los fines de este proyecto, por lo que se le aplicó una 

entrevista semiestructurada de manera escrita a 13 estudiantes los cuales pertenecían a los 

programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas y Contaduría; Aquí fueron 

necesarias alrededor de las dos semanas siguientes para el análisis de los resultados 

obtenidos en la entrevista y las respectivas correcciones gramaticales, teóricas y 

conceptuales para la entrega final del proyecto, situándonos aquí en la primera semana de 

mayo, fecha para la cual también se estaba a vísperas de un simposio acerca de terapia de 

pareja y familia, realizado de manera virtual (vía Teams) el 13 de mayo, donde el pasante 

en cuestión tuvo el mismo rol que en las anteriores actividades realizadas por la ISU, pues, 

era preciso enviar la entrega final del proyecto a más tardar en la segunda semana de mayo, 

donde el comité de trabajo de grado revisaría y posteriormente evaluaría tal proyecto para 

así definir si este podría sustentarse, en este caso puntual el proyecto fue aprobado para 

sustentar, luego de algunas correcciones pertinentes, el día 25 de mayo.  

En la sustentación del proyecto se evidenciaron vacíos teóricos y una notable 

falencia en cuanto al acompañamiento del proyecto por parte del asesor, esto evidenciado y 

señalado por los jurados en cuestión, puesto que como se mencionó al inicio de la presente 

sección el proyecto se realizó bajo una rúbrica la cual no era la apropiada para el debido 

proceso y desarrollo de la pasantía bajo los parámetros de la Universidad de Cundinamarca, 

razones principales por las cuales finalmente no fue aprobado el proyecto realizado el IPA 

del año 2022.   

Por último, para finalizar esta recuperación de experiencia y del proceso de pasantía 

del IPA del 2022 como tal, se culminaron las horas que el comité de trabajo de grado 



solicitaba como requisito para finalizar el proceso de pasantía, si bien no se finalizó el 

proceso debido a la no aprobación del proyecto de pasantía, no era necesario repetir tal 

proceso, por lo que se realizó la asistencia y debida participación y acompañamiento al 

simposio desarrollado por ISU el primero de junio, donde se trabajaron estrategias de 

diagnóstico desde el campo organizacional y, por último, al también realizado a manera de 

simposio, un espacio generado para trabajar los semilleros de investigación en el municipio 

es preciso señalar que, de igual manera, este acompañamiento y participación se basaron en 

la asistencia y la respectiva construcción de los informes requeridos, además de la toma de 

asistencia y evaluaciones pertinentes, aquí es debido mencionar que se enviaron los 

formatos MIUR y demás documentos necesarios para la finalización del proceso de 

pasantía en el sitio.    

La realización de estas actividades se podrá observar en la siguiente tabla (Ver 

Tabla 3):  

Tabla No 3. Cronograma de actividades IPA 2022  

 

 



Finalizado este proceso, el comité de trabajo de grado solicitó una carta para aclarar 

de qué manera el estudiante en cuestión pretendía la continuación del proceso, a lo que se 

optó por dar continuidad al proceso de pasantía el siguiente semestre académico, 

solicitando un cambio de asesor con énfasis en el área de la psicología social, esto debido a 

la finalidad del proyecto planteado en un principio.   

Al iniciar el IIPA del 2022, se asistió nuevamente a la reunión inicial de inicio de 

periodo académico, es importante recalcar esto, pues, a pesar de que esta reunión se realizó, 

a diferencia del IPA-2022, de manera presencial, tuvo las mismas particularidades que la 

reunión del semestre anterior, aquí nuevamente se les pidió a los estudiantes aspirantes a 

finalizar su proceso de formación profesional la elaboración y respectivo envió de una carta 

en donde se explicaran las particularidades del proceso de cada estudiante y la solicitud de 

un asesor del corte de su preferencia, aquí se explicó la situación y se solicitó el 

acompañamiento de la docente Jenny Patricia Bustos, quien finalmente fue asignada como 

asesora para continuar con el proceso, es importante mencionarlo, pues, como se mencionó 

con anterioridad, esto genera retrasos en el proceso de la elaboración del proceso, debido a 

los tiempos asignados por la universidad y la misma rigurosidad que conlleva la 

elaboración de un trabajo de grado óptimo y sobresaliente, pues en este es necesario una 

revisión del contexto y las problemáticas a intervenir, el pensarse de qué manera generar 

esta intervención, una revisión teórica suficiente, un acercamiento con la población, la 

construcción de un instrumento, su aplicación, el análisis respectivo, la elaboración del 

producto y demás características que debe contener un trabajo de grado digno a ser 

aprobado.   

Se generó la revisión teórica frente a conceptos de la psicología crítica y 

sistematizaciones de experiencias y se llegaron a acuerdos puntuales, entre los cuales 



destacan generar encuentros de manera periódica todos los lunes a las 3 pm de manera 

virtual hasta la culminación del proyecto, generar la comunicación mediante el correo 

institucional y la construcción de un drive donde se compartirían los documentos de 

interés.   

En el transcurso de la semana se realizó la respectiva revisión teórica y se 

aterrizaron tales conceptos, conocimientos y saberes adquiridos para contextualizarlos y 

generar una propuesta de proyecto viable y funcional para el sitio en el que se desarrolló la 

pasantía; como se había acordado con anterioridad se proponen la construcción de una guía 

metodológica para los espacios que genera Interacción Social Universitaria, además de dos 

categorías de análisis de información de fuente secundaria y también se acuerda el construir 

dos herramientas de recolección de información (entrevista y encuesta) para aplicar, 

analizar y la debida entrega de resultados también se propone entregar una actividad en ISU 

para fortalecer el proceso, además   

Se empezó con la redacción del documento y la elaboración de un consentimiento 

informado; pues, se dejó como objetivos de la semana realizar el pilotaje de la entrevista, 

que fue el instrumento que se precisó para la recolección de la información del presente 

proyecto, y, además, para finalizar la sesión, se pidió realizar una convocatoria con los 

participantes que harían parte de la aplicación del instrumento según los listados 

disponibles en los informes de Interacción Social Universitaria y así mismo iniciar la 

respectiva aplicación y trascripción de los resultados de la entrevista, por último, se le 

indicó al estudiante en cuestión el enviar el avance del documento.   

Cabe señalar que las entrevistas se aplicaron sin inconvenientes significativos, estas 

se realizaron en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca con estudiantes de 



psicología de diferentes semestres, las respectivas trascripciones y consentimientos 

informados podrán verse en el apartado de Anexos (Ver anexos 4 y 3 respectivamente).   

Se acordó estimar una propuesta metodológica para que las actividades de 

Interacción Social Universitaria contribuyan a la formación del pensamiento crítico en los 

estudiantes y fomentar la participación de los mismos en estos espacios de construcción, 

además de intentar potenciar las actividades actuales para generar un impacto en cuanto a 

los intereses de Interacción Social Universitaria y pensarse en una recolección de 

información adicional para establecer la viabilidad de la propuesta metodológica que se 

pretende como producto (Ver Anexo 6).   

Por último, se anexará el cronograma de actividades del IIPA del 2022, pues, este se 

propuso al inicio del proceso de sistematización de experiencias y se cumplieron los 

tiempos estimados.  

Tabla No 4. Cronograma de actividades IIPA 2022.  

 

 Por último se agregará una línea de tiempo que ayudará a sintetizar la información del 

proceso de recuperación de la pasantía.  



Línea de tiempo del proceso de pasantía I y IPA del año 2022.

 



Interpretación Crítica   

  

Para dar comienzo a este apartado se presentan los resultados del análisis de 

información de las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Universidad de 

Cundinamarca que hayan hecho parte de alguna de las actividades realizadas por 

Interacción Social Universitaria el semestre pasado (IPA 2022).   

Pero antes cabe mencionar que la metodología del análisis de las entrevistas se 

abordan bajo el método fenomenológico de Amadeo Giorgi, que según Martínez y Álvarez 

(2021) este permite al investigador entender y comprender aquellas experiencias propias de 

él o los sujetos de estudio, y, su interés radica en llegar a la esencia misma de la 

problemática en cuestión, en otras palabras, busca hallar, mediante el estudio del fenómeno, 

revivir sus experiencias propias para generar una construcción y/o reconstrucción del 

conocimiento. Puesto que, lo que se pretende aquí es el análisis de esas experiencias llenas 

de sentido y de significado, pues esta información da la posibilidad de reflexionar frente a 

las narrativas impuestas por aquellos entrevistados que aportaron al presente trabajo, y 

desde esta reflexión darle un significado a estos argumentos para así lograr proponer 

diferentes alternativas y soluciones a la problemática que este proyecto se plantea 

solucionar.   

Debido a la metodología usada para el análisis en cuestión, se tuvieron en cuenta las 

narrativas de los estudiantes, por lo que se les referenciará por un código a cada una de las 

5 entrevistas aplicadas, donde “p1”, se refiere a la entrevista número uno, en el orden que 

se hallarán en los respectivos anexos, “p2” el participante número dos y así sucesivamente 

hasta “p5”.  



Como se mencionó con anterioridad se construyeron tres categorías de análisis las 

cuales consistían en: 1) Participación estudiantil en los espacios de ISU. 2) 

Perspectiva desde la psicología crítica y metodologías de intervención alternativas. 

Y, 3) Resolución de problemáticas psicosociales y construcción de conocimiento. Es 

importante señalar que de cada una de las categorías iniciales o principales emergen 

otras subcategorías desde las cuales se desarrollara el escrito y, desde este mismo 

orden, abarcaremos el respectivo análisis crítico de la presente sistematización de 

experiencias. El proceso de análisis realizado en el programa de análisis 

hermenéutico desarrollado en el programa Atlas ti-7 se podrá ver en el apartado de 

anexos (Ver anexo 5).  

1) Participación Estudiantil en los Espacios de ISU.   

Realizada la operacionalización de las categorías se prosigue con las subcategorías 

emergentes del proceso interpretativo y desde estas se realiza el análisis crítico 

correspondiente. Cabe señalar que, si bien son categorías diferentes, todas mantienen una 

convergencia en cuanto al aporte del proyecto y la finalidad de este, por lo que se 

incorporaran conceptos que, si bien podrían encajar en otra categoría, se considera, según el 

autor, más conveniente desarrollarlos en la manera que se presentarán a continuación.   

1.1) Participación individual    

En principio esta subcategoría surgió desde la necesidad de conocer de qué manera 

los estudiantes de psicología de la Universidad de Cundinamarca participan en los espacios 

que propone Interacción Social Universitaria y de qué manera dirigen su actuar en estas 

actividades, concibiendo la acción como una conducta vista desde el sujeto en sí, esta 

conducta debe de estar cargada de significado y sentido particular que se le atribuya 

(Bericat, 1998). Pues viendo la acción desde esta perspectiva se entiende que es deber de 



ISU direccionar el actuar de los estudiantes en pro del bienestar comunitario, con un 

sentido de responsabilidad cargado de un sentido y significado basado en principios éticos 

para con el planeta.    

Aquí la principal característica que evidenciada es que la participación estudiantil se 

ve muy limitada a la asistencia, pues es el único mecanismo de participación realizado por 

la mayoría de los estudiantes para con estos espacios de ISU, como ya se mencionó con 

anterioridad el análisis del presente trabajo se desarrolló desde el programa de investigación 

cualitativo Atlas ti-7 (Ver Anexos 5), este, entre su variedad de herramientas nos dio la 

posibilidad de agrupar aquellas entrevistas en “familias” lo que nos permitió generar 

comparaciones entre grupos, esto es importante, pues, permitió parangonar aquellas 

narrativas de estudiantes que hacían parte del comité de ISU con aquellos que no hacían 

parte de tal comité, donde se evidenciaron diferencias significativas en su participación 

individual y su aporte a Interacción Social Universitaria.   

Aquellos que hacen parte del comité denotaron una participación más significativa, 

pues, esta participación, además de la asistencia, también iba guiada hacía la planeación 

logística y la promoción de los eventos y actividades de ISU, como se puede evidenciar en 

una de las narrativas dadas por (p5); “sí, he sido un individuo activo dentro de las 

actividades, ehh, de Interacción Social Universitaria, ehh, participando tanto en la 

promoción de las actividades, como en la parte logística y estando presente en la mayoría 

de las actividades...” (véase en el anexo 4e), a diferencia de aquellos estudiantes quienes no 

hacían parte del comité y apenas dirigían su participación a la asistencia, como se puede 

denotar en las narrativas adquiridas; “Pues yo considero que he sido participe sólo hasta el 

punto como de la inscripción, ¿sí?, como de entrar y asistir al evento, pero como tal ya de 

hacer parte, osea, como muy participativa ya como tal en la charla y pues en el desarrollo 



no, entonces pues, mi participación se ha limitado a eso, a ir y ya.” (Ver anexo 5a); a pesar 

de que esta participación por parte de aquellos que hacen parte del comité de ISU resulta 

más relevante se evidenció en sus relatos que esta participación activa se limitaba a la 

construcción de estos espacios, pues, en su realización y desarrollo su participación se 

limitaba de igual manera a la sola asistencia del evento.   

Ya de inicio se denota una dificultad por parte de Interacción Social Universitaria 

para generar una participación activa de los estudiantes en los espacios que construye, y, así 

mismo, una incapacidad de los estudiantes para ser entes participes y activos dentro del 

desarrollo de estos espacios, esto es esencial de entender, pues, se dificulta la posibilidad de 

generar un aprendizaje integro en los estudiantes, pues, como plantea (Imbermon, 2009).  

estos deberían de responsabilizarse frente a su proceso de formación, este proceso debe de 

ser, además, apoyado y reforzado por el docente, pero enfatizando en que el estudiante 

tome un papel protagónico en sus aprendizajes.  

Se habla de que es fundamental posibilitar un papel protagónico de los estudiantes 

en su aprendizaje, pues, siendo entes activos y participes en estos espacios generarán 

espacios de socialización y de construcción, para fines de este trabajo vemos importante 

enfatizar en esta socialización que se da por parte del estudiante en estos espacios de 

construcción, pues, como afirma Baró (1990) “El hecho de socializar, y, así mismo, 

socializarse, no debe de entenderse como un cambio de estado a otro, sino, más bien, como 

una transformación dirigida hacia la formación del ser y del ser personal” (pág. 166). Y, 

como ya se ha mencionado a lo largo de esta sistematización de experiencias, la Interacción 

Social Universitaria y la Universidad de Cundinamarca en sí debe de apuntar a la 

construcción de sujetos actuantes, transformadores y libres, con un sentido de 



responsabilidad social con aquellas comunidades y agentes con las que interactúa directa e 

indirecta e indirectamente.   

Desde estas perspectivas, entonces, se concluye en este primer apartado que es 

necesario intervenir en las formas en que se planean y desarrollan estas actividades para 

aumentar y potencializar la participación de los estudiantes de psicología de la Universidad 

de Cundinamarca en los espacios que propone Interacción Social Universitaria para con los 

agentes que interactúa e impacta, por lo que debemos de articular los espacios de 

Interacción Social Universitaria para que la construcción dada por aquellos sujetos parte de 

una gran variedad de grupos sociales y desarrolladores de sociedad este cargada de un 

sentido y significado ético y profesional, que atienda a las necesidades de las comunidades 

con quienes interactúa e impacte de manera positiva en las problemáticas psicosociales en 

las cuales se desenvuelve.   

1.2) Dificultades dadas para una participación activa en espacios de ISU   

Al haber identificado, en principio, (como fue evidente en el apartado anterior) la 

nula participación activa por parte de los estudiantes en las actividades realizadas por 

Interacción Social Universitaria es fundamental iniciar hablando de las dificultades 

identificadas en las narrativas dadas por los estudiantes, aquí se evidencian a priori cuatro 

ítems a desarrollar, pues cada uno tiene sus puntualidades que podrían identificarse como 

problemáticas en el debido desarrollo de las actividades dadas por ISU, estas constan de: 1) 

la limitación del tiempo, 2) Promoción de las actividades, 3) Canales de desarrollo de las 

actividades y 4) Flexibilidad académica.   

1.2.1) Limitación del tiempo.   

Aquí principalmente se denotan narrativas guiadas desde la incapacidad de 

participar, en un principio por los cortos lapsos de tiempo asignados para la participación 



estudiantil en estos espacios, evidenciando también una clara inconformidad con respecto a 

la metodología abarcada en estas actividades, como ya se había mencionado con 

anterioridad en el presente trabajo la mayoría de dinámicas que maneja Interacción Social 

Universitaria en estos espacios suele darse a manera de simposio, donde el ponente es quien 

aborda la explicación de un tema específico y lo desarrolla a lo largo de la sesión, dando un 

segmento especifico al final de las sesiones predispuesto para las respectivas preguntas que 

hayan surgido a lo largo de la sesión, esto también se evidencia en las dinámicas de los 

cines foro, donde se presenta una película o algún medio audiovisual y al final de la sesión 

se realiza una retroalimentación por parte de un docente, pidiendo este un limitado número 

de aportes a los estudiantes para que así participen activamente en la actividad.   

Aquí ya es evidente la predominancia de los métodos tradicionales y dominantes en 

las actividades realizadas por ISU, como afirman Salamanca y Aguilar (2020) el 

aprendizaje debe darse desde el poder actualizar y renovar las metodologías tradicionales 

que ya no sean capaces de cumplir su propósito, donde estas ya no pueden explorar al 

estudiante ni desarrollar su potencial, sino que, al contrario, le limitan, dejando en segundo 

plano sus intereses, motivaciones, habilidades y características. Por lo que es importante 

empezar a replantearse las metodologías abordadas en estos espacios para fomentar la 

participación estudiantil y desde allí el pensamiento crítico para la construcción de 

conocimiento y la resolución de problemáticas dadas en los contextos con los cuales 

tenemos la responsabilidad social de intervenir e impactar.   

Otro tema de interés para desarrollar en este apartado es la inconformidad vista 

desde algunas narrativas, ahora, por los tiempos que se le dan al desarrollo de las 

actividades, pues, señalan que, no son los más adecuados, como menciona (p1) “Pues la 

verdad la participación siento que igual es un poco bajita por el tema del tiempo que se le 



tiene digamos a las actividades” (Ver anexos 5ª). Evidenciando una inconformidad frente a 

los lapsos de tiempo que se le otorgan a estos espacios.  

Los tiempos en los que se desarrollan estas actividades resultan ser otra 

problemática, sí se empatiza con el estudiante de psicología de primero a séptimo semestre 

evidenciaremos que sus horarios van en su gran mayoría en horas de la tarde, por lo que en 

ciertas horas los estudiantes precisan de actividades necesarias en su cotidianidad como lo 

pueden ser, almorzar, transportarse o actividades académicas; en principio en lo que 

respecta a el momento de almorzar podría solucionarse realizando estas actividades después 

de la una de la tarde, de igual manera con respecto a la problemática de que los estudiantes 

se estén trasportando en horas de actividades se podría también evitar estos horarios que 

rondan el medio día, es claro que sería más preciso indagar sobre la viabilidad de crear 

ciertas actividades en ciertos horarios, esto mediante encuestas sencillas que faciliten la 

recolección de tal información; es importante señalar también que no se propone a la 

virtualidad como una solución funcional, pero esto lo abordaremos en la siguiente sección, 

y, de igual manera no se abordará en este apartado lo referido a las actividades académicas, 

pues como se mencionó anteriormente este tendrá su propio apartado para ser 

desarrollado.   

1.2.2) Promoción de las actividades.   

Dentro de las dificultades evidenciadas en las diferentes narrativas recolectadas para 

una participación activa por parte de los estudiantes en los espacios que propone ISU se 

encuentran ciertas inconformidades en el cómo se promocionan este tipo de actividades, 

aquí es importante denotar la necesidad de abordar esta promoción desde una identidad 

institucional, la identidad de aquellos agentes participes de las actividades propuestas por 

ISU, aquí es necesario comprender que entenderemos a la identidad como la concibe 



Taylor, (1986) aquella que se genera y toma forma en relación con los otros, principalmente 

sobre lo que el sujeto considere significativo, por lo que es evidente el carácter evaluativo 

de este. Al tener en cuenta tal valor evaluativo del sujeto frente a los diferentes estímulos 

dados en los contextos con los que interactúa para así generar aquella construcción 

identitaria, se podrá comprender así mismo relacionar de mejor manera los intereses del 

estudiante de psicología de la Universidad de Cundinamarca para fomentar su participación 

en estos espacios desde lo que respecta la promoción de los mismos y así, desde esta 

comprensión se partirá para evidenciar posibles alternativas de solución para abordar esta 

problemática, pues se generará un conocimiento contextualizado del fenómeno y así se 

podrá intervenir de una manera efectiva.   

Cabe resaltar que en las narrativas realizadas a los entrevistados participes de esta 

sistematización de experiencias se evidenciaron a través de su respectivo análisis algunas 

pautas puntuales que ayudarían a la comprensión del tema, en principio se menciona que 

esta suele darse en su gran mayoría por WhatsApp, en algunos grupos donde hacen parte 

tanto estudiantes como docentes, se entiende que los estudiantes no suelen atender mucho a 

estos grupos por lo que se generan dificultades para tener el conocimiento con respecto a 

estas actividades; otra de las inconformidades evidenciadas son que estas actividades 

precisan de una mayor promoción, en cuanto a la cantidad de estimulantes emitidos por 

parte del comité y aquellos que aportan en la construcción de estos espacios para con los 

estudiantes, pues, si no hay una conciencia clara frente a la realización de estos espacios se 

imposibilitará la asistencia de potenciales asistentes interesados en los temas abordados por 

ISU.   

Ya para finalizar, uno de los factores que se evidencian es la motivación que genera 

una nota asignada en algunas materias como incentivo a aquellos que asisten a estos 



espacios, este factor se incorpora en el presente apartado, pues, se pretende utilizar esta 

información para lograr, en principio, el llegar a más personas del programa, para luego, 

generar espacios participativos mediante está asistencia; pero, aún más importante será, el 

motivarles a participar, pues es bien sabido que hay grupos con cierto grado de pasividad y 

la interacción participativa con esta población de dificulta, por lo que, como lo menciona 

Morell (2009) no basta con motivar el grupo a participar, pues, en muchas ocasiones es 

preferible obligarles, y luego, al ya haber experimentado las diferentes didácticas donde la 

participación del estudiante se presente, el sujeto podrá reconocer la funcionalidad de estas 

metodologías y así potencializar su motivación hacia este tipo de espacios.   

1.2.3) Medios o canales de intervención y aplicación de las actividades de ISU   

En principio se evidenciaron narrativas en el análisis de estas dirigidas hacia una 

crítica guiada hacía las actividades generadas de manera virtual, aquí argumentan, en un 

principio que a este tipo de espacios no les motiva asistir por diferentes razones entre las 

que se encuentran: el estar jornadas prolongadas frente a un dispositivo el cual es utilizado 

para la asistencia a estos espacios, esto debido a que, según palabras de los entrevistados en 

cuestión, vuelve la actividad tediosa y aburrida, además de la gran cantidad de distractores 

que se presentan al asistir a estos espacios de manera virtual, pues, los estudiantes deben 

conectarse desde el lugar en el que se encuentren, esto va desde la residencia, trabajo, áreas 

comunes en las instalaciones de la universidad o hasta en el transporte público, lo cual, 

imposibilita una atención apropiada para un aprendizaje significativo, por otra parte, al 

estar lapsos de tiempo prolongados frente a un dispositivo se genera una sensación de 

aburrimiento y agotamiento, generando que el sujeto en cuestión opte por realizar otra 

actividad (Grupo Gear, 2018).  



Cabe resaltar que no solo se señalaban aspectos negativos con respecto a los 

espacios generados de manera virtual, sino que, mediante estas narrativas también eran 

evidentes algunos aspectos positivos frente a los espacios realizados por ISU, mencionando 

que generaban un mayor grado de motivación hacia la asistencia en estos espacios, 

también, el hecho de que en estos espacios no se presentan la mayoría de los distractores 

referenciados con anterioridad facilitando así una atención optima y, en mayor medida, 

eficaz.    

Es debido señalar la poca flexibilidad académica de ciertas materias para con estos 

espacios que mencionan los estudiantes por medio de sus relatos, evidenciando aquí una no 

articulación de los espacios generados por ISU y la maya curricular vigente, por lo que se 

ve una necesidad urgente de articular estos núcleos temáticos con algunas de las materias, 

aquí será fundamental el conocimiento de la maya curricular, tanto en temáticas como en 

los tiempos en que estas se desarrollan, pues así se reforzarían los temas abordados en los 

espacios que genera ISU con las materias vistas por los estudiantes y viceversa; es claro 

que esta articulación solo será posible mediante un diálogo activo entre el comité de ISU y 

el resto de docentes que conformen el programa de psicología, llegando a acuerdos para 

potencializarse mutuamente y así sacar beneficio colectivo de esta hipotética, pero ojalá 

posible, articulación.    

Para finalizar, es debido señalar una investigación realizada por Morell (2007) en la 

que, se le preguntan tanto a estudiantes como docentes sobre como fomentar la 

participación de los estudiantes en las clases universitarias, aquí los hallazgos significativos 

fueron:  

Desde las perspectivas de los estudiantes universitarios:  

 Organizar trabajos en grupos o en parejas.  



 Llevar a cabo debates y role plays.  

 Formular preguntas e insistir en la participación   

 Inspirar confianza   

 Preocuparse por conocer a los alumnos   

 Crear un ambiente no inhibido  

Desde la perspectiva de los docentes:  

 Elaborar un discurso claro, agudo, comprensivo y pausado  

 Utilizar un tono cordial, de humor, informal y distendido  

 Relacionar los temas con las experiencias e intereses de los alumnos  

 Usar anécdotas o experiencias personales para ejemplificar  

 Organizar debates y trabajos en grupos o en parejas  

 Hacer puestas en común y ejercicios prácticos  

 Hacer uso de una variedad de preguntas  

 Ser constructivo/a en la retroalimentación (feedback)  

 Incluir la participación en la evaluación  

Estos hallazgos serán de gran relevancia para la construcción del producto 

informativo, pues se consideran suficientes para ser considerados como estrategias 

metodológicas a aplicar debido a la problemática evidenciada frente a la poca participación 

de los estudiantes en los espacios de intervención realizados por ISU, pues al ser incluidas 

en el marco metodológico de ISU se potencializaría la participación estudiantil, 

solventando una de las problemáticas identificadas.  

  

2)  Perspectivas desde la psicología crítica y metodologías de intervención 

alternativas.   



Desde esta categoría se pretende analizar las narrativas enfocadas principalmente en 

el cómo, a través de la psicología crítica se pueden evidenciar falencias tanto 

epistemológicas como metodológicas y desde esta comprensión desarrollar perspectivas 

críticas que ayuden a la proposición de metodologías funcionales para potencializar los 

impactos esperados por ISU para con los agentes con quienes interactúa y tiene el deber 

social de intervenir en los espacios de intervención generados por el comité.   

Es de importancia recalcar aquí la importancia que tiene la crítica para la 

construcción de esta sistematización de experiencias, pues, consideramos que desde estas se 

pueden desarrollar cambios significativos tanto a nivel metodológico como epistemológico. 

Como lo menciona Mardones & Ursúa, quienes consideran que la crítica no solo debe de 

presentarse de manera formal, ya que no consta solamente de generar reflexiones frente a 

los diferentes conceptos, métodos y enunciados, sino que es crítica de los sujetos 

vinculados con la ciencia organizada, siendo estos el objeto mismo del que dependen los 

aspectos mencionados, pues, consideran que si la crítica no es una crítica social no serán 

válidos sus conceptos (1987).   

   

2.1) Perspectivas críticas.   

  En este apartado se evidenciarán aquellas conclusiones, sentires y pensares de los 

sujetos entrevistados frente a el desarrollo de las actividades realizadas por ISU, y para esto 

es esencial iniciar mencionando aquellas inconformidades vistas y en consecuencia 

analizadas en lo que respecta a lo conceptual, aquellos temas de preferencia de ISU para el 

desarrollo de sus actividades, aquí las narrativas en un principio señalan el hecho de que 

ISU no debería realizar este tipo de espacios sin un conocimiento previo de la población a 

intervenir, esto debido a que, en muchas ocasiones el docente escoge los temas a abordar en 



estos espacios desde su propio conocimiento y manejo sobre los temas, y es claro que el 

docente preferirá abordar un tema el cual se le facilite debido a fu formación académica, 

pero esto no exceptúa no que deba de conocer primero los intereses de la población en la 

que pretende intervenir, primero, por los procesos motivacionales que como ya se ha 

mencionado en otros apartados de subcategorías, son fundamentales para la participación 

de los estudiantes en estos espacios, y más que eso, del proceso atencional que estos 

mantienen en dichos espacios.   

Otro aspecto en cuestión identificado en el proceso del análisis del discurso es que, 

algunos estudiantes afirman el hecho de generar participación por parte de los estudiantes 

hacia estos espacios ya se está propiciando, a priori, un pensamiento crítico en los sujetos 

que participen en estas actividades, argumentando que este se da puesto que al generar 

acciones participativas para con estos espacios se generan dudas y cuestionamientos en el 

estudiante, y bien se sabe que incentivar dudas en las personas es fundamental tanto como 

la comprensión del tema en un principio, hasta la generación de conocimiento desde la 

investigación que se cimienta en la curiosidad que puede emerger de estos espacios de 

dialogo y construcción.    

En segunda instancia, otra de las reflexiones que surgieron de los estudiantes en el 

desarrollo de las entrevistas es que estos consideran que los tiempos son relativamente 

cortos dado la cantidad de temas y conceptos que se manejan en estas ponencias no se 

permite el abordaje de un tema en particular a profundidad, y, dado que, como se ha 

reiterado en el presente trabajo, estas actividades al presentarse de manera unilateral, 

limitan exponencialmente la posibilidad de participar activamente en estas actividades y 

por ende la posibilidad de ser entes críticos frente a las temáticas abordadas. Frente a lo 

anterior también es importante reflexionar, pues esta postura crítica también se vislumbra 



en gran medida frente a la inconformidad que genera la forma en que se presentan y 

desarrollan estos espacios, pues, de visibilizan cuestionamientos hacia la cátedra tradicional 

hegemónica presentada en la gran mayoría de los espacios realizados por ISU.    

Esto no se argumenta solo desde la experiencia propia del pasante en cuestión, ni de 

solamente las narrativas analizadas de algunos estudiantes desde las entrevistas realizadas, 

pues, desde una investigación realizada por Morell (2007) se recolectaron algunos 

beneficios de la participación en aulas universitarias según alumnos experimentados, entre 

se encontró que:    

 Los estudiantes desarrollan una mejor motivación y generan un interés frente 

a este tipo de espacios.   

 Toman un rol más protagónico y activo del proceso en cuanto a la 

comprensión de los temas abordados y del proceso de aprendizaje.   

 Ponen en práctica procesos de expresión oral donde posiblemente 

desarrollan estas destrezas.   

 Resaltan el hecho de que en estos espacios pueden expresar dudas con mayor 

frecuencia, dar ejemplos, expresar sus respectivas opiniones con respecto a los 

aprendizajes adquiridos y en permanente construcción.   

 Trabajan y desarrollan diferentes competencias en cuanto al uso de 

diferentes instrumentos, tecnologías y potencializar el ámbito interpersonal u 

habilidades sociales.   

Además, en este mismo estudio, también se recolectaron y concluyeron los 

beneficios de la participación en el aula universitaria desde la perspectiva de los docentes, 

aquí evidenciamos:   



 Generan un conocimiento más amplio y profundo de los alumnos en 

cuestión.   

 Identifican de mejor manera el nivel de comprensión de los estudiantes 

frente al tema abordado.   

 Pueden propiciar y potencializar la creatividad de los estudiantes en estos 

espacios.   

 Están en la capacidad de construir y recrear ambientes receptivos.   

 Están en la capacidad de poder llegar a moldear, transformar y modificar su 

discurso, según la identificación de las necesidades de la población que 

interviene.   

Además, en otro estudio experimental, también realizado por el mismo autor, 

(Morell, 2000: 85-92 Part III: The effects of interaction on EFL lecture comprehension) en 

donde se les presentó la misma lección a dos grupos con condiciones similares, con la 

diferencia de que a uno de los grupos se les impartió esta lección de manera en que 

generaran una participación activa desde las diferentes contribuciones al discurso por parte 

de los estudiantes y al otro no. Pasado un día de la aplicación de las lecciones se realizó el 

mismo examen como instrumento para evaluar la retención y la comprensión de los sujetos 

experimentales y estos resultados demostraron mejores resultados en el grupo que tuvo la 

lección de manera participativa sobre quienes tuvieron una interacción pasiva.    

Aquí ya hay evidencia suficiente para afirmar que este tipo de espacios generan 

impactos positivos en el estudiantado o en la población que se pretende impactar, por lo que 

su incorporación en las metodologías aplicadas por ISU generaría un impacto positivo en la 

comunidad universitaria.   



Así mismo se evidenciaron narrativas que resaltan la importancia de la 

interdisciplinariedad en este tipo de espacios de construcción, aquí abordaremos la noción 

de Nikolaevitch (1998), quien define a la interdisciplinariedad como un intercambio 

recíproco entre los resultados científicos que las ramas del saber en cuestión aporten, 

generando así un desarrollo mutuo entre las diferentes disciplinas que hagan parte del 

proceso interdisciplinario, y ante todo comprendiendo la nueva disciplina emergente de este 

proceso de intercambio, pero esto, para fines del presente trabajo se desarrollará más 

adelante.   

2.1.2) Propuestas metodológicas por parte de los estudiantes de psicología de la 

UdeC para las actividades realizadas por ISU.   

Las propuestas se organizan de manera que se entiendan en un orden 

predeterminado, pues, se irá sistematizado de la misma manera en que se realizaron las 

entrevistas, y del cómo se encontrarán estas en los anexos (ver anexo 2a, 2b, 2c, 2d, 2e). 

Por lo tanto, se dará inicio con aquellas propuestas realizadas por el participante número 

uno (p1), correspondiente al anexo (2a), siguiendo con el participante número (p2) 

correspondiente al anexo (2b) y así sucesivamente.   

El participante 1 (p1) propone la realización de encuestas para así conocer los temas 

de relevancia y los intereses puntuales del estudiantado, afirma que de esta manera se 

desarrollará un pensamiento crítico en los estudiantes, pues, como lo menciona, al presentar 

mayor interés, se presentará también un mayor cuestionamiento de los temas abordados.    

Las propuestas metodológicas dadas por (p2) se basan principalmente en desarrollar 

“talleres interactivos” (Ver Anexo 2b) dentro de las actividades planteadas por ISU, 

argumentando que de esta manera la participación activa se potencializará, de igual manera 



que el pensamiento crítico de los estudiantes, pues también asume una correlación positiva 

entre la participación y el pensamiento crítico.   

En esta narrativa también se menciona que estos espacios deberían desarrollarse de 

otras maneras, no solamente a manera de cátedra tradicional, señalando aquí que los 

espacios virtuales se presentan como un impedimento para la asistencia a causa de los 

horarios en las que estas se desarrollan; Estas narrativas dirigidas hacia el cuestionamiento 

de las métodos aplicados por ISU tienen un papel fundamental para el desarrollo de este 

trabajo, pues se pretende, un replanteamiento de estas metodologías pues, el aprendizaje 

debe de dar inicio desde la actualización de aquellas metodologías tradicionales las cuales 

son insuficientes para satisfacer las metas esperadas, pues estas no potencian las 

habilidades del estudiante ni generan una exploración de este, limitándolo y generando 

dificultades para una motivación efectiva frente a la participación en estos espacios, además 

de que estos métodos dejan las creencias y habilidades del estudiante en un segundo plano 

(Salamanca & Aguilar, 2020). Por lo que vemos necesario tal actualización frente al como 

abordamos los espacios donde construimos y trasmitimos el conocimiento para poder 

generar mayores impactos con la población que intervenimos de manera directa y así 

buscar solución a la gran cantidad de problemáticas psicosociales en el territorio.   

Aquí el participante, por último, indica que estos espacios se deberían presentar con 

mayor frecuencia, pues considera su incidencia insuficiente.   

La participante 3 (P3) propone que los ponentes deben realizar y formular más 

preguntas hacia los estudiantes, argumentando que esto generará una mayor cantidad de 

cuestionamientos frente a los temas abordados y de igual manera se desarrollaría el 

pensamiento crítico en los partícipes de estas actividades (Ver Anexo 5c). Aquí es debido 

señalar también que tipo de preguntas deben de realizarse con mayor frecuencia para 



fomentar la participación estudiantil en estos espacios, es preciso señalar que las preguntas 

“abiertas”, aquellas que tienen un amplio margen de posibles respuestas, serán de mayor 

utilidad si lo que se quiere es incentivar la participación que las preguntas “cerradas”, 

aquellas que se responden sólo con un marco muy limitado de posibles respuestas; si o no, 

verdadero o falso, etc. Pero hay autores que refieren a otros tipos de preguntas, la pregunta 

explosiva o pregunta referencial (Morell, 2009).  

La pregunta explosiva, como también menciona Morell (2009) es aquella utilizada 

por el docente para evocar del estudiante una respuesta que ya ha sido impartida y conocida 

por el maestro en cuestión, por otra parte, la pregunta referencial es aquella que se utiliza 

cuando se busca una respuesta frente a un tema desconocido o que su conocimiento aún no 

se ha materializado, como lo pueden ser los resultados de un experimento llevado a cabo o 

las problemáticas que surgieron en la elaboración de tal experimento; la realización de estas 

preguntas, generarán que el estudiante se cuestione frente a la posibilidad de respuestas que 

puede generar, fomentando el pensamiento crítico en ellos y elaborando estas preguntas de 

manera frecuente se fomentara su participación.  

Las narrativas del entrevistado número cuatro (p4) señala, al igual que p1, que es 

necesaria la identificación de los intereses de los estudiantes o de aquellos agentes que 

participan en las actividades realizadas por ISU, viendo la innovación como un papel 

fundamental para desarrollar la motivación para la participación en estos espacios (Ver 

Anexo 5d).  De igual manera propone habilitar un espacio con un lapso de tiempo más largo 

para las retroalimentaciones, fomentando de esta manera el debate y, según argumenta, el 

consecuente desarrollo la crítica en los estudiantes en estos espacios. Por último, señala la 

urgencia de realizar debates en estos espacios de construcción.   



En las narrativas de la última entrevista aplicada (p5), propone abrir espacios de 

debate donde se desarrolle un dialogo con el docente y los demás estudiantes y este, 

además, propone gestar vínculos con otras instituciones (principalmente universidades) 

para así generar espacios donde se "diserte" el conocimiento y se logre ver la realidad desde 

diferentes perspectivas. (Ver Anexo 5e).    

3) Resolución de problemáticas psicosociales y construcción del conocimiento.   

Esta categoría surge desde la necesidad de darle la importancia que merece al 

impacto de estas actividades en el territorio, en los contextos con los que la universidad 

interactúa y tiene la responsabilidad de trasformar su realidad social, histórica y política; 

como lo afirma Seoane (1994) estas realidades en una población definida es una estructura 

desarrollada por hechos y del pasados, eventos presentes y suposiciones futuras. Por lo que, 

es nuestra responsabilidad como institución universitaria pública el trasformar estas 

realidades estudiando, comprendiendo y evaluando los hechos pasados; previniendo e 

interviniendo en las problemáticas psicosociales actuales y contextuales; y proyectando 

soluciones validas a futuro.    

3.1) Perspectivas para la resolución de problemáticas psicosociales dadas en el contexto.   

 En las narraciones en principio (p1) afirma que no todos los temas van dirigidos a 

la resolución de problemáticas psicosociales en el contexto, pues, menciona que los temas 

abordados no necesariamente ayudan a la solución de las problemáticas, sino que, estas van 

más enfocadas al conocimiento de los fenómenos, dejando al estudiante la posibilidad de 

poder aplicar lo aprendido en las actividades ISU en sus correspondientes contextos con los 

que interactúa de manera cotidiana (Ver Anexo 5a).    

Por otra parte (p3) Considera que los temas abordados en las actividades ISU no 

ayudan a la resolución de las problemáticas psicosociales en los contextos en los cuales se 



desenvuelve, a excepción del contexto universitario o académico, respondiendo de manera 

contundente al ítem ¿considera que su aporte en estos espacios ha sido significativo en 

cuanto a la construcción de conocimiento?: “No, no realmente.”. (Ver Anexo 5c).    

Para dar solución a esta problemática, se propone una metodología llamada 

“aprendizaje basado en proyectos”, aquí el estudiante debe de buscar la manera más 

eficiente para desarrollar una tarea puntual, enfatizando en los conocimientos que estos 

tienen frente al dominio de diferentes herramientas y estrategias (Marti, Heydrich, Rojas, & 

Hernández, 2012). Aquí se les plantea una tarea a los estudiantes y estos decidirán como 

abordarla desde el desarrollo, elaboración y aplicación de proyectos, buscando siempre la 

solución a problemáticas reales haciendo uso de todas las herramientas, técnicas y 

conceptos que los estudiantes manejan (Salamanca, 2020). Esto será beneficioso ya de por 

sí, para el desarrollo de habilidades en cuanto a la solución de problemas y desarrollos de 

proyectos si se aborda esta metodología en espacios de ISU de manera autónoma, pero se 

podrá ver un mayor resultado si se logra articular con algún núcleo temático, puesto que, si 

se desarrolla, por ejemplo, un proyecto a lo largo del periodo académico, dando en este 

herramientas y técnicas para la elaboración del mismo, y si desde los espacios de ISU se 

aborda esta metodología los conocimientos frente al cómo abordar la problemática y 

desarrollar el proyecto se verán potencializados en pro de un mejor producto que solvente 

alguna de las problemáticas psicosociales.  

También, (p4) Exalta el hecho de su asistencia a un cine foro donde se desarrolló 

una problemática en la que ella identifica el fenómeno de manera cotidiana, evocando 

experiencias vividas y sentidas en estos espacios, concluyendo que es posible generar 

cambios sociales exteriorizando los conocimientos adquiridos en estos espacios, es 

importante señalar que además de esta experiencia mencionada no relacionó más relatos 



dirigidos a la resolución de problemáticas psicosociales en los contextos en que se 

desarrolla (Ver Anexo 5d).    

Por último (p5) Considera que ya con el hecho de llevar una problemática 

psicosocial a un espacio académico, explicarlo y dotar de herramientas funcionales para la 

resolución de tales problemáticas se genera un impacto positivo en los contextos con los 

que los estudiantes interactúan de manera cotidiana (Ver Anexo 5e).    

3.2) Críticas frente al impacto social de las intervenciones ISU.   

Frente a las críticas sobre el impacto social que tienen estos espacios (p1) menciona 

que en estos espacios se abordan los temas de manera que el estudiante conozca y aprenda 

frente a los fenómenos psicosociales, pero entiende que no se gesta una incentivación para 

que el estudiante intervenga de manera activa en estas problemáticas. (Ver Anexo 5a).    

Por otra parte (p2), Considera que es positiva la forma en la que algunos temas 

abordados aportan a su formación profesional, ampliando el espectro de posibilidades para 

abordar la psicología, pero, de igual manera señala que no se generaron espacios donde 

abordaran problemáticas cotidianas y contextuales, pues, según sus palabras, “se expuso 

mucho sobre los temas o las carreras que podíamos como asociar también a lo que nosotros 

estudiábamos, entonces fue como una parte crítica en, en ese lado, pero hizo falta como 

más... eh, del contexto que estuviéramos pasando en ese momento”. (verse en anexos 4b)   

Otra cuestión de importancia es que el participante dos de la actividad (p2) 

argumenta es  que las metodologías aplicadas en estos espacios incapacitan la posibilidad 

de generar un impacto significativo en el actuar de los estudiantes para con las 

problemáticas psicosociales dadas en el territorio, por lo que nace la necesidad de, desde 

este documento, realizar una búsqueda de estrategias y herramientas metodológicas para 

solventar esta dificultad del estudiante de impactar en las comunidades que interactúa, estas 



estrategias y herramientas se mencionarán en el apartado de “Conclusiones” y se verán 

plasmadas en el producto, pues, es el principal objetivo de esta sistematización de 

experiencias.   

Una de las soluciones que se proponen desde el presente documento es la aplicación 

de estudios de caso en las actividades realizadas por ISU. Aquí se toman hechos reales 

como objeto de estudio, y desde aquí buscar, en principio, aquello que provoco el 

fenómeno, por lo que el procedimiento, observación, análisis, desarrollo, sus efectos y 

conclusiones deberán de dar respuesta a la gran variedad de contextos en que se puedan 

presentar (Orkaizagirre, Amezcua, Huércanos, & Arroyo, 2014), Aquí es evidente la 

importancia de incorporar esta metodología en los espacios ISU, pues el estudiante pasará 

por un aprendizaje diversificado, donde desarrollará varias habilidades que le serán útiles 

en su formación como profesional, pues, al llevar casos reales o hipotéticos, con cierto 

grado de realidad, el estudiante, este comprenderá el fenómeno estudiado tomando un rol 

protagónico, lo cual generará un aprendizaje significativo debido a su implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Por su parte P4 considera que habría un mayor impacto en estas problemáticas si se 

genera un mayor espacio para la retroalimentación de los temas abordados, afectando de 

manera positiva el contexto laboral, social y educativo de las comunidades con las que la 

universidad y los agentes que le componen interactúan. (Ver Anexo 5d).    

Por último, p5, resalta la importancia de ver las problemáticas desde varias 

posiciones para así abordarlas y entenderlas desde diferentes perspectivas, ampliando el 

espectro de posibles maneras de intervenir de los estudiantes frente a estas 

problemáticas (Ver Anexo 5e).    

3.3) Construcción del conocimiento en espacios brindados por ISU.   



En esta subcategoría se recolectaron y analizaron las narrativas de los estudiantes 

para comprender de qué manera estos consideran que se gesta el conocimiento en las 

diferentes actividades realizadas por ISU, para así, desde el respectivo análisis proponer 

estrategias metodológicas que impacten de manera positiva en la participación estudiantil 

para la construcción de conocimiento en estos espacios.   

En principio se evidencian dificultades con las sesiones virtuales, pues, como ya se 

ha mencionado en el presente proyecto, los estudiantes presentan dificultades para asistir a 

estos espacios, y es evidente que al no participar en estos espacios ya se niega la posibilidad 

de construir conocimiento en los mismos, pues como menciona (p2) “Digamos que pues yo 

no aporto tanto durante las capacitaciones por lo mismo, porque digamos, desde que han 

sido virtuales es muy difícil uno poder asistir activamente a esas” (Ver Anexo 5b).    

Aquí se propone, en principio no desaprovechar la utilidad de los espacios virtuales, 

dado que, en momentos resulta ser de gran utilidad, pero si es necesario considerar la 

disponibilidad del tiempo que tienen los estudiantes para asistir de manera cómoda a estos 

espacios, pues, si estos se encuentran realizando otras actividades en estos lapsos de tiempo 

la asistencia se verá afectada, de igual manera, si se fuerza esta asistencia, la atención frente 

a los temas desarrollados se verá afectada, dificultando los procesos de construcción de 

conocimiento funcional para la resolución de las diferentes problemáticas que como 

psicólogos nos enfrentamos.   

Así mismo, en una de las narrativas identificadas p2 señala que su aporte a la 

construcción del conocimiento va guiado a la transferencia de saberes adquiridos en estos 

espacios con compañeros que no asistieron, considerando que la transferencia de 

conocimiento en si ya es una construcción de este, si bien puede ser una postura valida se 



denota que está muy limitada a las posibilidades de generar saberes, pues considera que es 

de la única manera que se da tal aporte.   

Para potencializar la construcción de conocimiento en estos espacios, debido a las 

dificultades evidenciadas en las narrativas analizadas con anterioridad, se propone aquí, 

llevar diferentes tipos de teorías y ponerlas en tela de juicio en estos espacios, 

comparándolas con otras o evaluándolas y cuestionándolas, Gibert, J.  y Correa, B (2001). 

mencionan que el hecho de que una u otra teoría sea más verídica que la otra, es una 

cuestión que solo puede encontrar respuesta con el tiempo, pues, a lo largo de este, estas 

teorías son refutadas, demostradas o se generan nuevos problemas en el desarrollo de estas, 

y mediante estos ejercicios llegan a modificarse, solidificarse o en otros casos descartasen. 

Y es deber de la academia el desarrollar estos espacios de construcción donde se discutan 

estas teorías y lleguemos a soluciones que respondan a las necesidades de las y los 

colombianos.   

Por otra parte, tanto p3 y p4 señalan que sus aportes en estos espacios no han 

ayudado a la construcción de conocimiento, aquí p3 responde de manera concreta al ítem 

“¿considera que su aporte en estos espacios ha sido significativo en cuanto a la 

construcción de conocimiento?” con la respuesta “no, no realmente” (Ver Anexo 5c). dando 

una noción clara de la incapacidad por construir conocimiento (Ver Anexo 4). Por su parte 

P4 considera que la manera en que construye conocimiento es exteriorizando lo aprendido 

en estos espacios en los diferentes contextos en los que se desenvuelve, aquí hace 

referencia a un cine foro que asistió donde presentaron la película “hasta los huesos”, aquí 

identifico patrones de conducta con una pariente y desde allí aplico lo aprendido en la 

respectiva retroalimentación, lo cual señala una resolución de las problemáticas 



psicosociales en las que se desenvuelve más que una construcción de conocimiento en sí 

(Ver Anexo 5d).    

Aquí se logran evidenciar deficiencias por parte de aquellos que dirigen la 

actividad, pues como menciona Morell (2009) desde el inicio de estos espacios el docente 

tiene el deber de incentivar a los alumnos a que sean entes participes y activos en el 

desarrollo de la actividad mediante su discurso. Por lo que se propone que estos espacios 

tomen un corte participativo, también denominado como clase magistral interactiva, donde 

se desarrolla una sesión generalmente para un grupo “grande” que conste con 20 o más 

participantes, este grupo debe de ser un grupo controlado, y debe de estar dirigido por un 

docente, o alguien con un dominio profundo del tema, este no se basará solamente en el 

bagaje conceptual del maestro, sino también en la participación dada por los estudiantes 

(Northcott, 2001). Pues, de esta manera, si bien no se tendrá que replantear toda la base 

metodológica utilizada en los semestres anteriores, si generaran cambios puntuales en el 

desarrollo de las actividades, propiciando la participación estudiantil y así mismo la 

construcción del conocimiento generada desde estos aportes.   

Para dar cierre a este apartado, p5 considera que individualmente no ha aportado a 

esta construcción del conocimiento, pues considera que muchos de los aportes que se daban 

por parte de los partícipes no se abordaban con profundidad "quedaban en el aíre". Dando 

evidencia de que no se les da la importancia suficiente a los aportes de los estudiantes en 

estos espacios, pues no se genera el debate y la discusión desde estos aportes dados por los 

estudiantes, cuestión que debería de reevaluarse, pues estos saberes que surgen por parte de 

los estudiantes deberían de ser considerados en mayor medida, intentando otras formas de 

guiar estos momentos puntuales donde los estudiantes denotan un interés por hacer parte 

activa en estos encuentros. (Ver Anexo 5e).    



Se propone que, como sugieren Collazos, Guerrero, & Vergara (2001) adoptar un 

enfoque colaborativo, aquí los agentes que hacen parte de estas actividades deben de 

disponerse a escuchar activamente las ideas dadas por los demás participantes, a pesar de 

que estas ideas difieran de las propias, dado que, consideran que las habilidades sociales 

tienen un papel fundamental en la educación. Este enfoque será de gran ayuda para que los 

aportes dados por los estudiantes obtengan una relevancia significativa en el proceso de la 

construcción de conocimientos, pues, el escuchar activamente las participaciones supone 

generar una conciencia frente a otras posturas, propiciando el debate y la discusión en estos 

espacios.   

Otra metodología propuesta es que, al momento de generar preguntas a la población 

a intervenir, estas se repitan con otras palabras, o bien con las mismas, pues estas le dotan 

al estudiante más tiempo para poder formular las posibles respuestas (Chiang & Dunkel, 

1992).   

Por ultimo cabría hablar del proceso interdisciplinario, pues este, podría aportar en 

gran medida en cuanto a la construcción de conocimiento, esto, se desarrollará con 

profundidad más adelante, pero aquí es importante resaltar que este proceso se dificulta, al 

menos en el programa de psicología, debido a la poca cantidad de programas en la facultad 

de Ciencias sociales, Humanas y Ciencias políticas de la universidad de Cundinamarca, 

pues, además del programa de Psicología, solo se encuentra el programa de Música, la cual 

se desarrolla en la extensión de Zipaquirá, por lo que, si bien es posible, se dificulta la 

integración de estas dos diciplinas; aquí no se pretende negar el aporte que otras ramas del 

saber pueden otorgarle al programa de psicología mediante un proceso interdisciplinario 

dado en los hipotéticos espacios de construcción de ISU, pues de esta podrían emerger 

conocimientos funcionales para la resolución de problemáticas psicosociales en los 



contextos con los que ISU tiene la responsabilidad y obligación de intervenir, pero es 

evidente que se deberían realizar procesos evaluativos, revisiones y estudios conceptuales 

para poder articular estas ramas del saber académico, lo cual presentaría una carga 

considerable en el trabajo del docente para plantear y llevar a la práctica estos espacios 

pues López Cerezo (1988), afirma que toda investigación tiene una doble implicación, la 

implicación teórica y la práctica dadas en cierta medida, y esto corresponde a dificultades 

significativas para el comité de ISU por cuestiones de viabilidad de los procesos en cuanto 

a la gestión que se debe realizar y al tiempo requerido para hacer esto posible.   

Una de las posibles soluciones sería el hecho de articular estos espacios de ISU con 

otras universidades que tengan los mismos intereses de generar un intercambio recíproco 

para la construcción de conocimiento funcional a las problemáticas dadas en las 

comunidades vulnerables, que como es bien sabido en Colombia mantienen una gran 

incidencia, pues,  como lo menciona Edgar Barrero, la gran cantidad de conflictos 

sociopolíticos en el territorio generan consecuencias a nivel psicosocial, y estas, cada vez 

más significativas (2008). Y bien es claro que desde nuestro rol como psicólogos es 

fundamental trabajar y abordar de manera responsable estas consecuencias psicosociales, 

pero más que basarnos en la intervención de estas problemáticas, debemos priorizar la 

acción preventiva frente a los conflictos sociopolíticos.    

Para finalizar esta sistematización de experiencias se propone la integración de un 

método evaluativo íntegro, en el que el estudiante tenga un papel activo y desde aquí genere 

y construya, pues, como menciona (Rodríguez 2011). “Si la evaluación se entiende y 

realiza como proceso de toma de conciencia, impulsa la capacidad de la universidad de ser 

crítica consigo misma y su entorno, y la fortalece a través de procesos que exigen ser 

abiertos, participativos y democráticos” por lo que se entiende que no se debe generar la 



evaluación solo para, valga la redundancia, evaluar los parámetros en los que se desarrolló 

la actividad, sino para construir desde la crítica, dándole la posibilidad al estudiante de 

cuestionarse frente a los saberes adquiridos, su utilidad y su incidencia en los contextos con 

los que el sujeto interactúa.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones    

  

En primer lugar, es evidente el inconformismo y las dificultades que presentan los 

estudiantes frente a las metodologías abarcadas en estos escenarios de intervención, en los 

cuales por lo general se presentan los temas por el ponente en cuestión, de una manera 

vertical, dificultando la participación activa del resto de los agentes que hacen parte de 

estos espacios académicos y así mismo el pensamiento crítico de estos frente a los temas 

presentados. Es claro que hay que delimitar el recurso de los simposios como el principal 

método de intervención, o bien modificar la manera en que estos espacios se desarrollan, 

dándole mayor cabida a la participación de los estudiantes. Cabe resaltar que aquí no se 

expondrán las propuestas metodológicas puesto que estas se evidencian tanto en el análisis 

crítico como en el producto de comunicación.   

Partiendo de aquí se enfatiza en la promoción de la participación activa en estas 

actividades, pues se encontró en el análisis de las narrativas que, la participación dada por 

los estudiantes se limita a la asistencia del evento, cuestión que debe de ser trasformada, 

puesto que, según los intereses de ISU, lo que se busca es la construcción de un sujeto 

actuante, trasformador y libre, no sujetos pasivos sin intención de generar un 

empoderamiento desde los conocimientos que posee. De igual manera se propusieron a lo 

largo del análisis crítico, varias herramientas metodológicas y hallazgos significativos de 

los cuales se pueden hacer uso pues su viabilidad es considerable y estas se verán 

plasmadas en la guía metodológica, producto comunicativo desarrollado en esta 

sistematización de experiencias, pues se encuentra necesario innovar en el desarrollo de 

estos espacios para potencializar las habilidades propias de los estudiantes con los que se 

pretende intervenir.   



Otro punto importante es la necesidad de identificar los intereses del estudiante, 

realizar estudios frente a los temas de interés que estos presentan frente a los temas 

abordados en estos espacios para aumentar la motivación en ellos y así incentivarlos a 

participar en estos eventos y de igual manera fortalecer la crítica, pues, como ya se abordó 

en el desarrollo del trabajo, si existe un interés frente a las temáticas habrá un mayor interés 

por parte del estudiante para aprender y de esta manera se pueden generar cuestionamientos 

frente a estas posturas y así fomentar la investigación e indagación de estas temáticas, base 

fundamental para la construcción de conocimiento, un conocimiento funcional que aporte a 

la resolución de las problemáticas con las cuales interactuamos y tenemos el deber de dar 

solución. Además, si se entienden los intereses de los estudiantes, también se podrán 

entender los contextos en los que se desarrollan y las problemáticas a las cuales se 

enfrentan y tienen la posibilidad de trasformar en su cotidianeidad con los saberes, 

conocimientos y herramientas que, no solo se les brinden, sino que, construyan en estos 

espacios de intervención por parte de ISU.   

Un factor importante es el tema de la virtualidad, si bien se sabe que la virtualidad 

es una herramienta funcional para desarrollar espacios de intervención de manera “sencilla” 

pues en un contexto actual la accesibilidad a internet es bastante factible, pero por esta 

razón no la hace del todo viable, puesto a las dificultades generadas en los procesos 

motivacionales y atencionales, además de los horarios en que se suelen presentar este tipo 

de actividades, por lo que, hay que darle prioridad a la realización de estos espacios de 

manera presencial, además de darle mayor rigurosidad frente a la proposición de estos 

espacios, ya sean estos de manera presencial o virtual, pues hay que considerar la 

disponibilidad del estudiante para que asista de manera cómoda a estos espacios y así 

generar impactos positivos al intervenir con ellos.    



Por otra parte, también es necesario tener en cuenta los aportes hechos en cuanto a 

la promoción de los eventos de ISU, pues estos deben de llegar a una mayor cantidad de 

gente y de diferentes maneras, ser estratégico para lograr una motivación en el público que 

se pretende intervenir, si bien los grupos de WhatsApp garantizan una cobertura 

significativa, según el análisis de las entrevistas es evidente que no es suficiente, por lo que 

habrán que desarrollasen otras alternativas de promoción para las actividades de ISU, como 

lo son otras redes sociales, pues Facebook o Instagram serían alternativas interesantes para 

llegar a un público, en su mayoría joven, y otros medios como pancartas y posters regadas 

en las instalaciones de la universidad, pues serían llamativas y generarían un interés por 

este tipo de espacios.   

Por último, se precisa hablar del impacto que tienen estas actividades realizadas por 

ISU en el territorio, en los contextos en los que la comunidad universitaria está inmersa y 

las comunidades con las que interactúa o tiene el deber de interactuar, intervenir e impactar 

de manera positiva; Aquí en principio se evidenció que los estudiantes no consideran que 

estos espacios aporten a la resolución de las problemáticas psicosociales con las que 

interactúan de manera cotidiana y mucho menos de manera significativa, aquí es 

imprescindible redireccionar la finalidad de estos espacios, pues, si bien la transferencia de 

conocimientos es necesaria para ampliar el marco conceptual de los estudiantes frente a los 

fenómenos psicosociales, esto no aporta de manera significativa a la resolución de dichas 

problemáticas, por lo que, se propusieron las diferentes metodologías en el análisis crítico 

como una alternativa interventiva para generar un impacto directo en la población 

estudiantil, para que, desde la adquisición y construcción de saberes se impacte de manera 

positiva en las problemáticas psicosociales que como psicólogos nos enfrentamos.   



De lo anterior se construyó un producto informativo el cual consta de una guía 

metodológica con herramientas viables para la intervención en los espacios desarrollados 

por ISU, este se podrá encontrar en el apartado “Anexos” (Ver Anexo 6).  
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Anexos   

Anexo 1: Construcción de la entrevista a través de las categorías de análisis.  

Participación estudiantil en los 

espacios de ISU: La ISU se propone a 

generar conocimiento desde una acción 

dialógica con los agentes que le conforma y 

con quienes interactúa para así generar 

conocimientos funcionales a las 

problemáticas reales dadas en el territorio 

(2019).   

Esta acción dialógica no se puede dar 

de otra manera que desde la participación 

misma de los agentes que conforman la 

ISU.   

   

¿Considera que ha sido un ente activo 

y participe en las actividades realizadas por 

ISU?, Dado que la respuesta sea afirmativa 

mencione de qué manera es da tal 

participación.   

Que tanto siente que es posible 

participar activamente en los espacios de 

ISU   

Que metodologías cree que serían 

óptimas para fomentar la participación de los 

estudiantes en estos espacios   

Perspectiva desde la psicología crítica 

y metodologías de intervención alternativas:   

   

gestar un sujeto actuante, 

transformador y libre, que actúe desde la 

realidad en que se desenvuelve y asume una 

posición autónoma en cada territorio es parte 

de la visión de la Universidad de 

¿De qué manera cree que los espacios 

de encuentro que genera la ISU fomenta el 

desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de psicología de la UDEC?    

¿Qué    metodologías cree que serían 

óptimas para fomentar el pensamiento crítico 

en los estudiantes de psicología de la 

UDEC?   



Cundinamarca y aquí se vislumbra necesidad 

de formar sujetos críticos, conscientes de las 

realidades sociales en las cuales están 

inmersos y así mismo, sean capaces de 

trasformar y construir estas realidades.   

Pues si tenemos esto en cuenta 

podremos cuestionarnos nuestros propios 

intereses como psicólogos, si nuestras 

metodologías y/o epistemologías son las 

apropiadas para la resolución de las 

problemáticas psicosociales a las cuales a 

priori deberíamos desde las ciencias sociales 

buscar resolver.   

   

Resolución de problemáticas 

psicosociales y construcción de 

conocimiento: fundamental al momento de 

como la universidad pretende construir el 

conocimiento para solventar las 

problemáticas psicosociales a las cuales se 

enfrenta, pues entendemos que la manera en 

que es posible solventar dichas problemáticas 

no es otra que, desde la construcción de un 

conocimiento horizontal, donde las partes 

¿Considera que su aporte en estos 

espacios ha sido significativo en cuanto a la 

construcción de conocimiento?    

¿Considera que los temas trabajados 

por ISU el semestre pasado ayudan a la 

resolución de problemáticas    psicosociales 

en los contextos con los que usted interactúa 

de manera cotidiana?   

¿Cree que los espacios que brinda 

ISU propician la participación estudiantil 



generen un aporte significativo en los 

espacios de construcción que la universidad 

fomenta   

para la resolución de problemáticas 

psicosociales?   
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Guía Estrategias para la promoción de la participación de estudiantes del programa de 

psicología en actividades ISU (Interacción Social Universitaria) 

IIPA-2022 

Villarraga Mora Esteban 

 

Introducción 

Teniendo en cuenta que las actividades del comité de Interacción Social Universitaria del 

programa de psicología deben dar respuesta a la política institucional ISU fundamentada en 

que los efectos formativos que emergen de los procesos de Interacción Social Universitaria 

generen impactos positivos en los sujetos con los que interactúa y, así mismo, con los 

contextos en los que este se desenvuelve en cada uno de los procesos de construcción 

formativa que desarrolle (ISU, 2019).  Por lo que es importante la realización de estudios que 

logren ampliar el marco metodológico utilizado por el comité de ISU en los espacios de 

intervención que estos generan para que este proceso interaccional se dé de manera 

significativa, construyendo conocimientos, convergiendo saberes y gestando sujetos activos, 

participes y trasformadores de las problemáticas que como psicólogos tenemos el deber de 

atender. 

 Así mismo, desde esta noción de responsabilidad social, es necesario formar profesionales en 

el campo de la psicología que respondan a las necesidades de los agentes sociales con los que 

la universidad y los sujetos que le conforman interactúan, se pretende que en estos espacios 

de construcción se cuestione los intereses de la psicología misma, sus teorías y metodologías, 

que atreves del debate se construyan y se gesten soluciones viables a las problemáticas 

contextuales por lo que es necesario hacer de la crítica un hábito académico para la gestación 

de un saber multidimensional, multidisciplinar, polifacético y pluralista. 

Igualmente, considerando la importancia y pertinencia de contribuir a través de la educación 

en el contexto de la universidad pública con la formación de sujetos críticos y participes, 

tanto en los espacios académicos, como los desarrollados por el comité de ISU, con en las 

diferentes realidades sociales en las que están inmersos, y esta formación de dichos sujetos 

debe de darse con alternativas metodológicas que potencien la diversidad de habilidades de 

los estudiantes que se pretenden intervenir. 
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