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En el mundo actual la salud mental es una prioridad, más aún en 
residencias universitarias, espacios de amplia riqueza por la 
complejidad que surge al acoger estudiantes en condición de 
movilidad que proceden de diversas culturas, formas de vida, tipos 
de pensamiento, creencias y ritualidades. Este texto comparte 
experiencias de exploración de la realidad de la residencia 
universitaria Don Bosco desde las dimensiones individual, grupal, 
familiar y organizacional considerando como hilo conductor de este 
proceso, la salud mental. 
A través de la investigación acción participativa, los autores destacan 
desafíos únicos de esta realidad por la que los actores clave de la 
residencia transitan en su cotidianidad, ofrecen reflexiones en torno 
al bienestar psicológico como un factor trascendental para que los 
estudiantes puedan culminar exitosamente su formación académica.
Este trabajo descubre un mundo de posibilidades para la 
construcción de un modelo de educación multicultural, con visión 
sistémica pues la realidad de la residencia no solamente responde a 
los estudiantes que en ella habitan sino a las expectativas de sus 
familias y comunidades. En la residencia convergen múltiples 
sueños, anhelos, realidades, también problemas y desafíos que 
hacen que la misma requiera gestionar los cambios y responder a las 
contingencias del actual contexto.
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Presentación

La Carrera de Psicología y quienes participamos en el Proyec-
to “Fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes 
de la Residencia Intercultural Don Bosco de la Universidad Politécnica 
Salesiana” tenemos el agrado de presentar el texto Fortalecimiento de la 
salud mental en la Residencia Intercultural Don Bosco. Este texto es el 
resultado del interés de un equipo de docentes de la Carrera de Psico-
logía por investigar, reflexionar y proponer un proceso de intervención 
para mejorar la salud mental de los y las estudiantes que provienen de 
las diferentes provincias del Ecuador y que conviven en la Residencia 
Intercultural Don Bosco. 

El proceso involucró también a estudiantes de prácticas de servicio 
comunitario y prácticas preprofesionales, los mismos que se sumaron al 
proyecto y pudieron reconocer las realidades de las que provienen sus 
compañeros y compañeras que migran desde las diversas comunidades a la 
ciudad en busca del acceso a la formación de tercer nivel y del mejoramiento 
de sus condiciones de vida, así como, de sus familias y sus comunidades.

Este libro recoge las experiencias y aprendizajes que surgieron en 
el marco del proyecto en la residencia con el afán de dejar una pauta para 
posteriores iniciativas, pues es menester continuar aunando esfuerzos para 
el logro de un sistema con calidad y calidez educativa, especialmente en 
espacios como la residencia universitaria, pues desde ellos se construye 
el país con identidad plurinacional, pluricultural y multiétnico el respeto 
a la diversidad y la equidad. 

Es en este marco que este texto se estructura de la siguiente manera: 
en el primer capítulo se expone el primer proceso a nivel de la dimensión 
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individual desde el ámbito de la Psicología Educativa. Se busca afianzar una 
las principales misiones que se persigue en la residencia universitaria, que 
es justamente asegurar que los estudiantes culminen su proceso formativo 
con éxito. En ese sentido, la evaluación psicopedagógica y la detección 
de necesidades educativas específicas especiales se hacen imprescindibles 
para diseñar un plan de intervención individualizado y la formulación de 
las mejores estrategias para que los y las estudiantes puedan alcanzar el 
éxito académico y profesional, siendo esta la experiencia que se expone 
en este capítulo.

En el segundo capítulo se narra el proceso de implementación 
de estrategias para una adecuada gestión del tiempo y la promoción de 
técnicas de estudio con los estudiantes de la residencia. Se buscó en la 
intervención prevenir la procrastinación y fomentar en los y las estudiantes 
habilidades, capacidades y hábitos para mejorar su rendimiento académi-
co, rebasando los obstáculos propios de las diferencias de formación que 
presentaban los y las estudiantes que habitan la residencia universitaria.

En el capítulo 3 se muestra lo que fue el proceso de intervención 
individual desde lo que se contempla en la Psicología Clínica. Se busca 
en primera instancia tener una visión del bienestar psicológico de los y 
las estudiantes de la residencia a partir de un psicodiagnóstico y luego 
llevar a cabo la intervención para abordar los problemas encontrados 
con el estudiantado.

En el capítulo 4 se muestra lo que fue el diagnóstico e interven-
ción con los grupos en la residencia universitaria, reconociendo que los 
grupos permiten la evolución de los individuos en términos de los re-
tos psicológicos a los que se ven abocados, cuando interactúan con sus 
compañeros y compañeras, y descubren nuevas formas de ver el mundo 
y vivir la cotidianidad. 

En el capítulo 5 se recoge lo que fue la experiencia del trabajo con 
familia y comunidad en lo que respecta a la adaptación cultural de los 
estudiantes en la residencia, se recoge a través de entrevistas a estudiantes, 
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padres y madres de familia y miembros de la comunidad narrativas en las 
que dan cuenta de la experiencia de movilidad por estudios y las dificul-
tades que los individuos, familias y comunidades viven en este proceso. 

En el capítulo 6 se muestra la intervención a nivel institucional en lo 
que respecta al modelo de gestión de la residencia universitaria con énfasis 
en la gestión del cambio y dentro de este espectro del manejo de la comu-
nicación con los diversos actores de la organización, como un elemento 
clave para la consecución de metas y objetivos dentro de la organización.

Finalmente, en el capítulo 7 se expone una síntesis de los procesos 
de la residencia universitaria considerando el sistema preventivo de Don 
Bosco y la articulación del área de vinculación con la colectividad en el 
marco de la residencia universitaria.

En consideración a lo antes señalado, se recalca la importancia del 
abordaje integral de la salud mental en la residencia universitaria, en el 
que resalta la integración de las dimensiones: individual, grupal, familiar, 
comunitaria e institucional, pues sostenemos que solamente un mode-
lo de salud mental comunitaria que considere estas dimensiones puede 
propiciar el bienestar. Se ve al individuo en su entorno, se lo contempla 
desde una perspectiva relacional y desde una noción de totalidad.

Esperamos que el esfuerzo que hoy hacemos como docentes, inves-
tigadores y acompañantes de los estudiantes en sus procesos formativos 
generen a futuro nuevas iniciativas de cambio social, impulsen sociedades 
más justas que contemplen la integralidad de los sujetos, sus entornos, 
relaciones, su bienestar en múltiples niveles. La aceptación de la condi-
ción diversa de los seres humanos para el impulso del desarrollo social 
sostenible y sustentable.
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Capítulo 1

La mediación intercultural en el aprendizaje

Alba Guadalupe Yépez Moreno
Universidad Politécnica Salesiana 

Grupo de Investigación GIPS  
ayepez@ups.edu.ec 

https://orcid.org/0000-0002-5579-5563 

Arian Johanna Quiroz Bustamante.
Universidad Politécnica Salesiana 

aquirozb1@est.ups.edu.ec  
https://orcid.org/0009-0004-5223-2193 

Introducción

Ecuador, un país multi y pluricultural donde confluyen una variedad 
de grupos étnicos, cada uno con sus costumbres, tradiciones y lenguas. En 
este sentido, el Estado ha implementado normativas y políticas públicas 
para proteger, promover y conservar la identidad de cada grupo social. 
Este capítulo aborda el derecho a la educación de jóvenes universitarios, 
garantizando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de habilidades 
y competencias en el ámbito académico, desde la superación de barreras 
socioeconómicas, culturales y de género para de esta manera promover la 
inclusión y la cohesión social. En este contexto, la mediación intercultural 
en el aprendizaje es crucial ya que promueve la mejora en el rendimiento 
académico, desde el fomento de la empatía y el respeto, mientras enriquece 
el proceso educativo al incorporar diversas perspectivas interculturales. 
Además de preparar a los y las estudiantes para un entorno laboral glo-
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balizado, haciendo que estén mejor equipados para trabajar en equipos 
pluriculturales.

En el contexto del proyecto Fortalecimiento de las formas de re-
lación saludables en la residencia universitaria, en el área de Psicología 
Educativa y con la participación de los estudiantes de prácticas pre profe-
sionales I y II de los periodos 61-62 y con el objetivo de brindar apoyo en 
las áreas psicoeducativas se realiza la detección de necesidades educativas 
específicas en las áreas de metacognitivas, cognitivas, compresión lectora, 
hábitos de estudio, cuyos resultados permitieron planificar y aplicar la 
intervención individual y grupal. De este modo, se garantiza que todos 
los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para 
enfrentar los desafíos académicos propios de su etapa de formación pro-
fesional. Es fundamental que el estudiantado tome conciencia de las es-
trategias que les resultan efectivas, a fin de aplicarlas en el fortalecimiento 
de procesos como la atención, la concentración, la comprensión lectora y 
los hábitos de estudio, los cuales son clave para el aprendizaje.

En tal virtud, este capítulo presenta la siguiente organización: en 
primer lugar, se describen los antecedentes teóricos y normativos donde 
se analiza a la cultura como aquellos patrones de comportamiento que 
caracterizan a los distintos grupos sociales. Asimismo, a la intercultura-
lidad como la interacción entre diversas culturas de manera respetuosa, 
promoviendo de tal manera el reconocimiento y la valoración de la di-
versidad para alcanzar una adecuada convivencia pacífica entre todos 
y todas. A continuación, se detallan los diversos cuerpos legales en los 
cuales se establece el derecho a la educación y el compromiso del Estado 
ecuatoriano con la diversidad intercultural.

En segundo lugar, se describen los procesos aplicados en la expe-
riencia del fortalecimiento educativo por parte de la Universidad Poli-
técnica Salesiana y la carrera de Psicología dirigido a estudiantes que se 
alojan en la Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco, puesto 
que el aprendizaje y la formación profesional en diversos contextos se 
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encuentra influida por la convivencia de distintas culturales, facilitando 
las relaciones basadas en el respeto y cooperación.

En tercer lugar, se explica el proceso de evaluación psico-educativa 
que se llevó a cabo, la cual permitió configurar un perfil completo de las 
habilidades y debilidades de los estudiantes de residencia universitaria, 
se realizó la evaluación psico-educativa conformada por: Evaluación de 
estrategias metacognitivas, Evaluación de habilidades cognitivas (atención 
y concentración), Comprensión lectora y Hábitos de estudio. Tomando en 
cuenta los siguientes criterios: interculturalidad, edad, carreras y condi-
ciones institucionales. Los resultados obtenidos con base en la evaluación 
psicoeducativa permitieron el diseño de un plan de intervención educativo 
individualizado y efectivo, de modo que proporcionó un mapa detallado 
que guía a los profesionales a elaborar estrategias óptimas para abordar las 
necesidades emocionales y de aprendizaje, empoderándose para alcanzar 
su máximo potencial y promoviendo un desarrollo saludable y satisfactorio. 

Por último, se expone el plan de intervención en procesos cogni-
tivos, comprensión lectora y hábitos de estudio con el fin de reforzar el 
aprendizaje, con el fin de garantizar el éxito académico y profesional de 
los y las estudiantes. En este sentido, el desarrollo de habilidades por me-
dio del uso de estrategias permitió a los y las estudiantes desarrollar una 
óptima gestión de tiempo, organización, capacidad de análisis, toma de 
notas efectivas y el estudio activo contribuyendo a una comprensión más 
profunda de las asignaturas y a una mejor retención de la información.

Antecedentes teóricos y normativos 

En un primer momento el término cultura se refería principalmen-
te al cultivo de la tierra y la agricultura, para más tarde ser considerada 
como un atributo de la humanidad que implican el cuidado y desarrollo 
de habilidades humanas, incluidas las del espíritu y la mente; por último, 
fue usado para mencionar en plural a las diversas culturas, considerando 
las diferentes nacionalidades y peculiaridades de los grupos humanos 
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(Beltrán, 2016). Desde esta lógica, la cultura establece los patrones de 
comportamiento y de pensamiento que caracterizan a un determinado 
grupo social. Siendo, el conjunto de formas que ponen de manifiesto jui-
cios de valor sobre las condiciones de vida de un grupo que se transmiten 
simbólicamente (Moreno, 2019). Es a través de la cultura que las personas 
encuentran significado, identidad y cohesión, y es también a través de 
ella que las sociedades se adaptan y evolucionan. La comprensión de la 
cultura y su dinamismo es crucial para fomentar la convivencia pacífica 
y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado.

En esta línea, la interculturalidad parte del término cultura, utilizada 
en primera instancia en los países andinos, como reflejo de la condición 
cultural y no como una condición obligatoria de la sociedad (Walsh, 
2005). En Ecuador para 1945 se crearon las primeras escuelas dirigidas 
para las comunidades indígenas, donde se pone de manifiesto la valía del 
idioma kichwa. Más tarde, en la Constitución de la República del Ecuador 
de 1998 el Estado asume la obligación de promover la interculturalidad 
en la práctica diaria y para el 2008 en la actualización de la normativa se 
reconoce al país como un Estado plurinacional e intercultural (Quichimbo, 
2022). Poniendo en evidencia el proyecto y práctica social que pretende 
revalorizar la diversidad étnica y cultural (Krainer y Chaves, 2021). Por 
tanto, se hace referencia a la interacción equitativa y respetuosa entre 
personas de diferentes culturas. No solo reconoce la diversidad cultural, 
sino que también fomenta el diálogo y el intercambio de saberes y expe-
riencias entre culturas. Desde el enfoque educativo busca promover el 
diálogo, el respeto y la integración entre estudiantes de diversas culturas 
dentro del entorno académico. Este concepto es crucial en un mundo 
cada vez más globalizado, donde la diversidad cultural se convierte en 
una realidad cotidiana.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, 
la educación es un derecho humano fundamental para todas las perso-
nas, independientemente de su estatus o condición, lo que constituye un 
logro transcendental en el desarrollo de las sociedades. No obstante, han 
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pasado cinco décadas para que se visibilicen avances educativos en la 
atención a la diversidad intercultural en el país. La población ecuatoriana 
se conforma por diferentes etnias, de la siguiente manera: “77 % mestizos, 
7,7 % montubios, 7,7 % indígenas, afrodescendiente 4,8 %, blanca 2, 2 %, 
otro 0,1 %” (Datos abiertos Ecuador, 2022).

Lo que demuestra que en el Ecuador hay multi y pluriculturalidad, 
sin embargo, fuera de estos, es preciso analizar que la interculturalidad 
alcanza limitados niveles de realización. Respecto de esta, la UNESCO 
(2006), señala que se trata de la: “presencia e interacción equitativa de 
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales com-
partidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 
mutuo”. En este marco, la interculturalidad más allá de la presencia de 
pueblos y nacionalidades en un contexto geográfico promueve la equidad 
y conlleva a la efectivización de los derechos dentro de una convivencia 
armónica y promoción de expresiones culturales compartidas, como base 
para el desarrollo social integral. 

En este sentido, considerando como base el derecho a la educación 
de calidad y calidez para todos y todas, indistintamente de su condición, 
particularidades o especificidades. Ecuador al declararse un país plurina-
cional e intercultural en la carta magna, misma que precisamente en el 
art. 343 manifiesta “El sistema nacional de educación integrará una visión 
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 
país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionali-
dades” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 106). Nótese, 
que insta a una transformación educativa que permita la armonización, 
se dan diversas expresiones culturales y una respuesta educativa acorde 
a sus intereses, habilidades, capacidades y posibilidades personales. 

De la misma manera, la Ley Orgánica en el apartado referente a 
los Derechos de las y los estudiantes en el Art. 5.- literal h precisa “El de-
recho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz” 
(Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, 2010, p. 12). Es evidente 
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el compromiso de la educación superior con el fomento de las relacio-
nes interculturales dialogantes, desde un sentido de beneficio recíproco 
entre culturas y considere esa convivencia como una oportunidad de 
aprendizaje enriquecedor. 

En este contexto, la LOES también ratifica el compromiso con la 
diversidad intercultural en art. 1 al afirmar que, “la educación superior 
es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 
vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 
convivencia armónica con la naturaleza” (LOES, 2010, p. 5). Desde esta 
perspectiva se plantea a la educación como un pilar fundamental para 
alcanzar el buen vivir. Esto implica que el acceso a conocimientos avan-
zados, habilidades especializadas y formación académica son necesarios 
para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades; por 
tanto, es esencial para la construcción de un contexto de interculturalidad, 
diverso y armónico. 

Si bien, la políticas ecuatorianas amparan a la interculturalidad en 
los aspectos sociales, laborales y educativos en todos los niveles, es cierto, 
también, que en el ámbito de la educación superior las diferentes culturas 
coexisten, es decir se integran cada una con sus propias, características, 
costumbres y maneras de ser y actuar, pero sin una fusión fraterna que 
transforme sus cimientos culturales, pero si motive a la interacción de 
todos en condiciones de equidad, igualdad y justicia que permitan tras-
cender hacia una convivencia plena. En cuanto a la presencia de diversidad 
cultural en la educación superior, la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación afirma que:

Se han generado acciones a una política pública que propende a la inclu-
sión de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Estos están 
distribuidos en promedio, por etnia de la siguiente manera: I) afroecuato-
riano son el 4 %; II) indígena 4 %; y, III) 7 % montubio. La participación 
mayoritaria es la población mestiza con un 79 %; así mismo, existe un 
2 % de participación de población que se reconoce como blanca y un 4 % 
de población que elige la opción otro. (SENESCYT, 2021)
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De este modo, la educación superior ecuatoriana acoge a varias 
culturas que convergen en pro del alcance de objetivos de formación 
profesional, si bien el simple acogimiento y aplicación de políticas de 
acción afirmativa efectivizan la inclusión cultural en las aulas universi-
tarias, no obstante, es cierto que la interacción y el intercambio cultural 
que caracteriza a la interculturalidad se ve limitado por barreras como 
las actitudes, temores y prácticas negativas que limitan el reconocimiento 
de la diversidad cultural. 

La educación superior debe proveer un contexto socio educativo 
que garantice la participación y aprendizaje del alumnado independien-
temente de sus diferencias culturales, evitando la deserción y discrimi-
nación, que, según datos de la página de SENECYT en el 2023, la tasa de 
deserción universitaria alcanza el 20,46 %, las principales causas están 
relacionadas con la situación económica y personales. 

En cuanto a la situación económica, el Instituto Nacional de Censos 
(INEN), 2023, sección de Indicadores de pobreza y desigualdad afirma: 

A diciembre 2023, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 26,0 % y la 
pobreza extrema en 9,8 %. En el área urbana la pobreza llegó al 18,4 % y 
la pobreza extrema a 3,3 %. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó 
el 42,2 % y la pobreza extrema el 23,7 %. (INEC, 2023)

Es innegable que las condiciones de pobreza se concentran en 
las zonas rurales, donde también se agrupan los asentamientos de los 
pueblos y nacionalidades indígenas del país. Lo que limita el acceso a 
la educación en general y a la superior, ya que asistir y permanecer en 
las aulas universitarias lleva a gastos elevados en rubros de vivienda, 
alimentación, transporte entre otros. 

Las causas personales de la deserción universitaria hacen referencia 
a las circunstancias y condiciones individuales de cada estudiante, entre 
las cuales según Sotomayor y Rodríguez (2020) están las siguientes: “es-
casa motivación, sensación de aislamiento social y académico, creencias 
negativas sobre sí mismo y falta de apoyos y ayudas para adaptarse al 
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sistema formativo universitario” (p. 202). Nótese, que las circunstancias 
personales mencionadas se agudizan al integrarse a un sistema universi-
tario que no está preparado para atender las diferencias culturales como 
el idioma, costumbres, interpretaciones del contexto, en si las particula-
ridades de cada cosmovisión. 

En este sentido, el acceso y permanencia en la educación superior 
de los y las estudiantes de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas 
se complica por aspectos: comunicacionales, esencialmente por el idio-
ma; contextuales, como la adaptación a otros ambientes; sociales, sobre 
convivencia con personas de diferentes costumbres; y económicos por la 
inversión necesaria para trasladarse a centros educativos universitarios 
que casi no están domicilio. 

Procesos aplicados en la experiencia  
del fortalecimiento educativo

La Universidad Politécnica Salesiana y la carrera de Psicología pro-
mueven el proyecto denominado Fortalecimiento de las formas de rela-
ción saludables en la residencia universitaria de la Universidad Politécnica 
Salesiana, con la finalidad de potenciar las habilidades metacognitivas, 
cognitivas y de comunicación de los estudiantes pluriculturales que se 
alojan en la Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco. Puesto que 
al comprender sus procesos de aprendizaje y en pleno conocimiento de 
su naturaleza y funcionamiento alcancen el control de sus habilidades 
para la adquisición efectiva del conocimiento. 

En este sentido, los “estudios sobre aprendizaje en condiciones na-
turales, que ponen de manifiesto el carácter cultural e interpersonal de la 
actividad de aprendizaje” (Valle et al., 1998, p. 54). Permiten al ser humano 
aprender en contextos diversos, en cuyos procesos la convergencia de 
diversas expresiones sociales, culturales, cognitivas, económicas, entre 
otras, resulta determinante. No obstante, cada persona tiene características 
específicas de aprendizaje que le permiten adquirir conocimientos, ante lo 
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cual debe responderse con una diversidad de estrategias educativas. Esta 
singularidad de aprendizaje no siempre es identificada por el aprendiz 
lo que deriva en aprendizajes mecánicos y poco reflexivos que limitan 
su éxito académico. 

Entonces, los y las estudiantes determinan a conciencia que estrategias 
les resulta efectivas para aplicarlas en sus procesos de percepción, retención 
y evocación que intervienen en los procesos de aprendizaje para el alcance 
de sus metas educativas. Cabe señalar que, el proceso de aprendizaje no 
depende solamente a la conciencia y aplicación de sus estrategias, ya que:

Es un participante activo, que con el apoyo de agentes mediadores establece 
relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información, para lograr 
reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las 
situaciones que se le presentan. (Vargas y Acuña, 2020, p. 561) 

El aprendizaje y la formación profesional en contextos diversos está 
altamente influida por la convivencia armónica de las diversidades cultu-
rales que faciliten relaciones en interrelaciones de respeto y aprendizaje 
mutuo. Así también, es necesario que los y las estudiantes adapten sus 
habilidades cognitivas, metacognitivas y de comunicación a las exigen-
cias de la vida universitaria, sin abandonar su cosmovisión y fomenten 
el enriquecimiento intercultural. 

En el contexto del proyecto Fortalecimiento de las formas de relación 
saludables en la residencia universitaria, en el área de Psicología Educativa, 
y tomando en cuenta que durante el periodo académico 61, los y las es-
tudiantes hospedados provenían de diferentes comunidades indígenas y 
afrodescendientes, entre ellas: Zumbagua (Cotopaxi), Bomboiza (Morona 
Santiago), Esmeraldas, Simiatug (Bolívar), Taisha (Morona Santiago), se 
tuvo la presencia de diversidad cultural integrada en las diferentes carreras 
como: Ingenierías, Psicología, Biotecnología, Educación Inicial y Básica, 
Administración, Derecho, Diseño Multimedia. 

En efecto, cada persona que se integra al ambiente educativo uni-
versitario trae manifestaciones de su cosmovisión que influyen en sus 
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relaciones socioeducativas y en sus procesos de formación profesional. 
Este encuentro intercultural trae consigo una asimilación de saberes que 
no siempre armonizan con las convicciones y prácticas educativas de la 
diversidad de estudiantes y docentes. En tal sentido, para abordar los 
posibles problemas psico-educativos en los estudiantes referidos, se si-
guieron los procesos metodológicos a saber: 

Evaluación psico-educativa 

Con la finalidad de configurar un perfil completo de las habilidades 
y debilidades de los estudiantes de residencia universitaria, se realiza la 
evaluación psico-educativa conformada por: Evaluación de estrategias 
metacognitivas, Evaluación de habilidades cognitivas (atención y con-
centración), Comprensión lectora y Hábitos de estudio. La evaluación se 
realiza con la participación de nueve estudiantes de la carrera de Psicología 
que realizan la práctica preprofesional educativa y cursan él séptimo y 
octavo semestre durante el periodo 61. 

Evaluación de estrategias metacognitivas

Con la finalidad de determinar la efectividad de las estrategias 
metacognitivas que aplican los estudiantes de diferentes culturas en los 
procesos de aprendizaje y adaptación a la educación universitaria, se ana-
liza a los 28 residentes universitarios con la escala de estrategias de apren-
dizaje (ACRA) (Román y Gallego, 2004) que permite evaluar estrategias 
de adquisición, codificación, recuperación y de apoyo al procesamiento 
de información (figura 1).

Se aprecia que las estrategias metacognitivas de aprendizaje son 
aplicadas por el mayor porcentaje de estudiantes en niveles medios a 
bajos, aunque hay evidencias de algunos que las aplican en altos niveles. 
Tomando en cuenta que estas estrategias tienen relación con la organiza-
ción de los procesos de aprendizaje, los estudiantes revelarían dificultades 
organizativas en tales procesos. 
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Figura 1 
Estrategias metacognitivas de aprendizaje
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Hay que considerar que, al evaluar estrategias de adquisición, co-
dificación, recuperación y de apoyo al procesamiento de información 
con el test ACRA, se está considerando aspectos como: autorregulación 
del aprendizaje y hábitos de estudio; técnicas de memoria y análisis; y, 
evocación de la información, respectivamente. Por lo que, las dificultades 
encontradas podrían estar mediando el aprendizaje de los evaluados y 
dificultando su desarrollo y desempeño en el ámbito académico. 

Las estrategias menos utilizadas son las de apoyo al procesamiento 
de información, en aspectos como: el repaso, la organización de la infor-
mación y de elaboración conceptual, es decir los estudiantes no refuerzan 
de manera efectiva los aprendizajes que adquieren en el contexto escolar 
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(ejemplo: elaboro un plan de trabajo y establezco el tiempo a dedicar a las 
tareas, reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la informa-
ción en un examen oral o escrito, planifico mentalmente las estrategias 
más eficaces para). 

Asimismo, las estrategias de evocación presentan un nivel bajo. 
El acceso a la información almacenada permite su aplicación en otros 
contextos, para lo cual se debe rastrear y seleccionar la información guar-
dada en la memoria, mediante indicios que faciliten su recuperación y 
transferencia a contextos escolares y laborales. 

En cambio, las estrategias de codificación son aplicadas con frecuen-
cia en actividades como: repetición, repaso y memorización con el uso de 
esquemas, anotaciones y gráficos. Actividades que permite a los estudiantes 
estructurar conocimientos y extrapolar lo aprendido a otros contextos. 
Considerada importante para su formación y desempeño profesional. 

Evaluación de las habilidades cognitivas  
en atención y concentración 

La evaluación de habilidades cognitivas en atención y concentra-
ción es crucial para comprender el nivel de desempeño de los estudiantes. 
Los desafíos que enfrentan los estudiantes pluriculturales al adaptarse a 
la educación universitaria son únicos y no se encuentran comúnmente 
en la mayoría de los estudiantes. Estos desafíos están relacionados con 
el alejamiento de su lugar de origen, el idioma y las costumbres, lo que 
a menudo puede causar distracción y afectar su capacidad para atender 
y concentrarse. 

La evaluación de atención y concentración se la realiza mediante 
la aplicación e interpretación del test de Atención d2 de Brickenkamp 
(2009) “mide la velocidad de procesamiento, el seguimiento de unas ins-
trucciones y la bondad de la ejecución en una tarea de discriminación 
de estímulos visuales similares y que, por tanto, permiten la estimación 
de la atención y concentración” (p. 10) (figura 2).
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Figura 2 
Habilidades de atención y concentración 
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Se observa que el desempeño de habilidades de atención y concen-
tración son similares. La mayor parte de los estudiantes presentan una 
tendencia hacia los niveles medios y altos. No obstante, hay una tercera 
parte (aproximadamente el 25-28 %) de los estudiantes evaluados que se 
encuentran en el rango bajo. 

Las dificultades de atención y concentración en los estudiantes uni-
versitarios en general tienen “una prevalencia del 16,2 % en la población 
estudiada, con mayor frecuencia en hombres (22,14 %) que en mujeres 
(13 %)” (Yáñez Téllez et al., 2021). Es decir, las dificultades atención y 
concentración en los estudiantes multiculturales tienden más que la ha-
bitual de los universitarios. 

El ser humano alcanza niveles de desempeño efectivo en un estado 
de equilibrio cognitivo, socioemocional y cultural. De acuerdo con lo 
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manifestado por Aneas (2018) “la influencia que el dominio cognitivo, 
conductual y actitudinal, en cuanto a la comunicación y la relación con 
la otra cultura, tiene una influencia capital en el nivel de competencia de 
la persona y el consiguiente sentimiento de idoneidad” (p. 5). 

Por tanto, las habilidades cognitivas facilitan la adaptación socio 
educativa, ya que si una persona se integra a nuevos contextos culturales 
necesita comprender las costumbres, expresiones, ideas, normativas y di-
ferentes maneras de ser, pensar y actuar de los demás. Este conocimiento 
le permitirá adecuarse a las diferencias sin renunciar su identidad cultural, 
lo cual le hará sentirse seguro y demostrar sus habilidades y destrezas 
de manera plena. 

Comprensión lectora 

La lectura es un proceso fundamental en el que se decodifica grafías, 
a las que se les da sentido y significado paulatinamente. No obstante, la 
compresión lectora no alcanza niveles óptimos. Como lo determina el 
informe Competencias de la población adulta en Ecuador-2019 que afirma:

Las estructuras para el nivel 1 registraron 38 % y 35 %, mientras los por-
centajes bajo el nivel 1 están entre 34 % y 35 % respectivamente. Lo cual 
resalta la necesidad de fortalecer la competencia de comprensión lectora 
en los procesos de aprendizaje. (INEVAL, 2019, p. 23)

Los datos mencionados son evidencia de la limitada comprensión 
lectora en los adultos ecuatorianos cuyo nivel está entre uno y menos 
uno. Las habilidades lectoras son necesarias para acceder al conocimien-
to y por ende a la formación profesional. Entonces, las limitaciones en 
decodificar y comprender textos acarrean consecuencias graves en el 
desempeño académico. 

En torno a las causas de la baja compresión varios autores como: 
Franco et al. (2016), Carrillo et al. (2024), Gordillo (2009), Almeida (2022) 
coinciden que interviene diversos aspectos. A continuación, se mencionan 
algunos de ellos:



La mediación intercuLturaL en eL aPrendizaje

25

a. Factores personales
• Dificultades cognitivas y de aprendizaje
• Hábitos de lectura 
• Situaciones emocionales
• Competencias lingüísticas

b. Factores académicos 
• Deficientes métodos de enseñanza de la lectura
• Conocimientos previos

c. Factores socioculturales 
• Situación económica
• Contexto cultural
• Segunda lengua 

En este sentido, considerando que los estudiantes en la Residencia 
Universitaria Intercultural Don Bosco podrían estar inmersos en algunas 
causas mencionadas, se evalúa comprensión lectora. 

Los niveles de comprensión lectora se determinan mediante un 
instrumento elaborado con la técnica Cloze, que consiste en completar 
palabras eliminadas de un texto. Esta técnica, propuesta por Wilson L. 
Taylor en 1953, se basa en el principio de cierre visual, que sostiene que 
el cerebro completa los elementos faltantes de las partes de un todo. Apli-
cado a la lectura, este principio plantea que, al comprender una parte del 
mensaje de un texto, se puede generar el resto sin que las palabras estén 
presentes de manera explícita (Rodríguez, 2000).

Las pruebas elaboradas con la técnica Cloze, han sido aplicadas 
ampliamente y se han realizado estudios que sobre su fiabilidad y consis-
tencia concluyendo que es “eficaz, tanto desde el punto de vista práctico 
es fácil de confeccionar, aplicar y calificar como empírico debido al alto 
índice de correlación positiva” (Difabio, 2008, p. 123). En este sentido, 
se provee de un texto que aborda el tema de la ecología en los tiempos 
actuales, mismo y que de acuerdo con la técnica Cloze se elimina la quinta 
palabra en todo el texto y se obtienen los siguientes resultados (figura 3).



AlbA GuAdAlupe Yépez Moreno Y AriAn JohAnnA Quiroz bustAMAnte.

26

Figura 3 
Comprensión lectora
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La aplicación de la prueba Cloze determina que las habilidades 
lectoras de los estudiantes mayoritariamente se encuentran en los nive-
les muy bueno y excelente. No obstante, se evidencia la presencia de un 
porcentaje considerable de estudiantes que están en el nivel lector instruc-
cional donde “la lectura es medianamente fluida porque aparecen algunas 
dificultades en el reconocimiento de palabras y, aunque el lector capta el 
contenido y su estructura, evidencia algunas fallas en la comprensión” 
(Difabio De Anglat, 2008, pp. 124-125). Se observa un porcentaje míni-
mo de estudiantes con dificultad lectora, o sea, su lectura no le permite 
acceder a las ideas principales del texto y se limitaría a decodificar sin 
reflexión y análisis, lo que no aporta alcance de una lectura inferencial, 
comprensiva y crítica. 

Ahora bien, es necesario comprender el contexto lingüístico de don-
de provienen los estudiantes multiculturales, específicamente sus lenguas 
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maternas, que de acuerdo con el Servicio Ecuatoriano de Normalización 
(INEN) resultados del censo 2023 son las siguientes:

Tabla 1 
Idiomas o lengua indígena ecuatoriana

Lengua Porcentaje de hablantes

Kichwa 40,5 %

Shuar Chicham 4,6 %

Otras lenguas indígenas 1,7 %

Cha_Palaa 1,1 %

Achuar Chicham 0,2 %

Wao Tededo 0,2 %

Awapit 0,2 %

Tsa_Fiki 0,2 %

Shiwiar Chicham 0,1 %

A_Ingae 0,1 %

Nota. (INEC, 2023).

La comprensión lectora requiere decodificar e interpretar símbolos 
que dan sentido y significado a los textos. No obstante, depende de las 
concepciones culturales y la cosmovisión que caracteriza a los estudiantes 
multiculturales ya que algunas expresiones y definiciones pueden contener 
diferentes significados y ser poco comunes en su comunicación cotidiana, 
lo que limita la comprensión lectora al no conectar con su bagaje cultural.

Cuando los discentes universitarios no han alcanzado procesos 
de lectura eficaces que les permitan alcanzar niveles de abstracción su-
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perior. Es necesario diseñar estrategias específicas que consideren la 
diversidad lingüística.

Desde esta lógica, es necesario conocer las habilidades lectoras 
desde el uso del vocabulario y significado contextualizado de términos y 
conceptos. Esto permitirá a quienes estén a cargo de los procesos de apoyo 
educativo, enfocarse en el abordaje psicopedagógico individualizado para 
cada estudiante y obtener resultados eficaces a corto y mediano plazo.

Hábitos de estudio

Desarrollar hábitos de estudio eficaces es crucial para el éxito 
académico de los y las estudiantes a nivel universitario. Desde el esta-
blecimiento de calendarios semanales que incluyan tiempos específicos 
para estudiar cada asignatura, así como establecer descansos de mane-
ra regular, proporcionando la gestión del tiempo de manera eficiente y 
evitando la procrastinación. Otro aspecto relevante, es la definición de 
un ambiente tranquilo y libre de distracciones, donde él o la estudiante 
pueda concentrarse y estudiar de manera efectiva; para ello, este espacio 
debe estar iluminado y equipado con todos los materiales necesarios, a 
fin de minimizar distracciones. Asimismo, el establecimiento de técnicas 
de estudio también permitirá mejorar los procesos de concentración y 
productividad, útiles a lo largo de su vida.

En este sentido, y con la finalidad de conocer las prácticas habituales 
que aplican los estudiantes de residencia universitaria en los procesos de 
aprendizaje se aplica el cuestionario “Hábitos de Estudio” que identifi-
ca: condiciones físicas en torno al ambiente de estudio, distribución del 
tiempo, actitud personal frente al aprendizaje, metodologías de trabajo, 
maneras de repaso y preparación de exámenes (figura 4).

Se evidencia que la mayor parte de estudiantes consideran tener 
condiciones físicas adecuadas. Es decir, el espacio apto para estudiar ya 
que contiene un ambiente organizado, sin distractores y con la iluminación 
adecuada. Lo que se considera importante para el proceso de aprendizaje 
ya que un ambiente confortable predispone para el trabajo cognitivo. 
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Figura 4 
Hábitos de Estudio 
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En cuanto a la distribución del tiempo mayoritariamente se observa 
que predomina el uso inadecuado del tiempo, es decir no se planifica las 
actividades de aprendizaje extra áulico para que respondan al alcance de 
objetivos y metas. Establecer rutinas de estudio para el alcance de metas 
a largo plazo mediante objetivos a corto plazo permite que la experiencia 
de estudiar sea placentera y efectiva al no promover estados de estrés y 
preocupación que bloquean el trabajo cognitivo. 

En este sentido, se observa que la actitud personal hacia el estudio 
se encuentra en rangos medios y altos. La actitud positiva responde a 
niveles de motivación internos y externos que promueven el alcance de 
metas. La motivación como energía que impulsa al alcance de metas es 
un estado emocional que influye en todas las actividades que desempeña 
el ser humano, y en el ámbito académico universitario no es la excepción.
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En relación con el uso y aplicación de técnicas de estudio se puede 
evidenciar que mayoritariamente se encuentran en un nivel bajo y medio. 
Es decir, no se usa frecuentemente técnicas como: ayudas memoria, fichas 
de estudio, mapas mentales, esquemas, entre otras que facilitan la com-
prensión de ideas e incluyen ampliamente en el desempeño académico. 

Conclusiones de la evaluación psicoeducativa

Con los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de de-
tección de Necesidades Educativas Específicas y los test psicométricos 
se obtienen datos que son sometidos a técnicas de análisis y síntesis y se 
concluye los siguiente:

• De los 28 estudiantes evaluados se considera que 13 deben reci-
bir apoyo individualizado para fortalecer habilidades cognitivas, 
metacognitivas y de comprensión lectora. 

• Es necesario efectuar talleres de refuerzo para todos los estudiantes 
en las áreas de comprensión lectora y hábitos de estudio. 

Plan de intervención psico-educativa 

Caracterización 

El plan de intervención psico-educativo proporciona beneficios 
significativos en el rendimiento académico y el bienestar emocional de 
los y las estudiantes mediante estrategias personalizadas que aborden sus 
necesidades específicas. Así, se considera una labor que promueve solucio-
nes realistas y adaptarlas a problemas institucionales (Rojas et al., 2020).

En este sentido, la intervención psico-educativa es una herramien-
ta importante en el ámbito de la psicología y la educación, nos permite 
abordar las necesidades específicas de los individuos y de los grupos. Sirve 
como un mapa detallado que guía a los profesionales elaborar estrate-
gias óptimas para abordar las necesidades emocionales y de aprendizaje, 
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empoderándose para alcanzar su máximo potencial y promoviendo un 
desarrollo saludable y satisfactorio.

Con la finalidad potenciar las habilidades cognitivas y metacog-
nitivas de los y las estudiantes alojados en la Residencia Universitaria, 
mediante el acompañamiento psicoeducativo con respecto a sus diferentes 
características cognitivas y metacognitivas, promoviendo el desarrollo 
integral y contextualizado. 

Álvarez y Bisquerra (como se citó en Erausquin et al., 2014) propo-
nen como ejes vertebradores de la intervención a los siguientes criterios, 
los cuales pueden clasificarse como los modelos básicos de la intervención 
psicopedagógica. Consisten según el tipo de intervención: directa o indi-
recta, en este caso se dio una intervención indirecta ya que el orientador 
o en este caso el tutor de prácticas ejerció la función de consultor con sus 
pasantes. Los profesores en esta intervención fueron los mediadores por 
excelencia donde la “consulta” fue una estrategia relevante en la aplicación 
de esta intervención en un “contexto colaborativo, con un diálogo abierto 
entre docente y estudiante.

• Según el ámbito de intervención: interna o externa. La inter-
vención se realizó de manera externa, ya que la realizaron las 
pasantes de la carrera de Psicología, que no forman parte de la 
Residencia Universitaria.

• Según el destinatario: individual o grupal. La intervención realiza de 
manera individual con los 13 estudiantes que requieren estimular las 
habilidades cognitivas y metacognitivas. por lo que se realizó un plan 
individualizado para las necesidades específicas de cada estudiante. 
No obstante, también es grupal ya que se desarrollan dos talleres 
durante el período 61 con el tema hábitos y técnicas de estudio.

• Según la temporalidad de la intervención: reactiva-proactiva. La 
intervención fue reactiva ya que según los autores esta intervención 
se considera centrada en el problema que ya ha sido localizado. 
En este caso, el planeamiento de la intervención se la realiza en 
el periodo 62 con la participación de dos estudiantes de práctica 
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preprofesional educativa de la carrera de Psicología que cursaban el 
8vo semestre. La intervención se planifica con base a los análisis de 
los resultados de las evaluaciones realizadas durante el periodo 61. 

• Para concluir según la orientación: salud, educación y subjetividad. 
La intervención se enfocó en la orientación educativa, fomentan-
do en los estudiantes un buen desarrollo académico, personal y 
profesional. A través de la orientación educativa, permiten un ase-
soramiento individualizado para cada estudiante, así como estrate-
gias para el desarrollo de habilidades óptimas de estudio, toma de 
decisiones y resolución de conflictos. El objetivo principal de este 
tipo de intervención es el de ayudar a los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial, identificando y superando obstáculos, con-
tribuyendo a su éxito académico y personal a lo largo de la vida.

Diseño del plan 

La planificación de la intervención individual se la realiza para 9 
estudiantes ya que 3 de ellos se habían retirado de residencia universitaria 
para el período 62. Se planifican 11 sesiones individuales a cargo de las dos 
estudiantes de práctica. Previamente se acuerda fechas, horarios y lugar de las 
sesiones de acuerdo con la disponibilidad de horas en función del horario y 
carrera a la que asistían. Ya que muchos de los jóvenes tenían disponibilidad 
después de clases o en sus horas libres entre clase y clase. De igual forma los 
espacios donde se efectuaron las sesiones terapéuticas fueron: espacios de 
Residencia Universitaria, biblioteca o aulas disponibles de la universidad.

Con estos antecedentes se diseñó el plan de intervención psicoedu-
cativa individualizado enfocado en abordar las necesidades integrales de 
los estudiantes, promoviendo su bienestar emocional, social y académico, 
y maximizando su potencial de aprendizaje y desarrollo. 

Estrategias aplicadas en las sesiones de terapia

Las estrategias para la intervención psicoeducativa individualizada 
se describen a continuación: 
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Atención

a. La técnica pomodoro, consiste en leer durante 25 minutos y luego 
tomar un descanso de 5 minutos. Se repite durante un ciclo de 
cuatro veces, para luego tomar un descanso más largo de 15 a 30 
minutos. Este método ayudó a que los jóvenes mantuvieran la 
atención al dividir el estudio en intervalos manejables y regulares. 
Además, se consideró el aprendizaje activo, en el que se involucra 
a los y las estudiantes en actividades de participación activa; como 
debates, discusiones en grupo, lluvia de ideas y proyectos colabo-
rativos. Estas actividades aumentaron el interés y la concentración 
al hacer que los estudiantes se involucren directamente con la 
información recibida. 

b. Así también, se trabajó con la técnica de toma de apuntes llamado 
método de Cornell, el cual consiste en el uso de mapas conceptuales, 
mapas mentales, resúmenes y esquemas. Dicha técnica permitió 
a los y las estudiantes organizar la información de manera sinte-
tizada y así mantener su atención durante las clases. También se 
dividieron las tareas o proyectos en partes más simples y maneja-
bles, estableciendo objetivos claros y alcanzables para cada sesión 
de estudio, manteniendo la concentración y evitando la sensación 
de agobio. De igual modo el tomar descansos regulares durante 
las sesiones de estudio puede ayudar a mantener la concentración 
y la energía, como levantarse, estirarse o caminar un poco puede 
revitalizar el cerebro y mejorar el enfoque. 

c. Asimismo, se utilizaron mapas conceptuales y organizadores grá-
ficos, como herramientas visuales para organizar y estructurar 
la información de manera lógica. Los cuales ayudaron a los y las 
estudiantes a visualizar las relaciones entre diferentes conceptos y 
recordar de manera adecuada la información almacenada.

d. Por otro lado, la elaboración y relación, fomentando en los y las 
estudiantes la relación de la nueva información que adquirieron 
durante su proceso académico con conocimientos previos, ela-
borando analogías sobre lo que ya saben y conocen. También se 
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realizaron autoevaluaciones regulares y pruebas de práctica para 
reforzar la memoria. Al intentar recuperar información sin mirar 
las notas, los jóvenes fortalecieron sus habilidades de recuperación 
de la información. Las técnicas de enseñanza a otros, permitió 
a los jóvenes que al enseñar la materia a alguien más, ya sea un 
compañero/a de clase o incluso explicar a sí mismo en voz alta, 
puede ayudar a solidificar la comprensión y la memoria. Por lo 
que al implementar esta técnica permite reorganizar y clarificar 
de mejor manera la información.

e. Además de las estrategias detalladas, se buscó un entorno de estudio 
organizado, tranquilo y libre de cualquier distracción, como ruidos 
fuertes o dispositivos electrónicos no necesarios, por ejemplo, el 
estudiar en la biblioteca de la universidad. También se establecieron 
horarios de estudio regulares y rutinas diarias que ayudaron a entre-
nar la mente para concentrarse durante el periodo de evaluaciones.

Comprensión lectora

a. Ampliación del vocabulario académico, con lo cual es importan-
te introducir y practicar vocabulario académico relevante, lo que 
puede mejorar la comprensión de textos complejos. En la misma 
línea, enseñar a los y los estudiantes a usar el contexto para inferir 
el significado de palabras desconocidas desde el análisis del con-
texto en cada texto.

b. El uso de recursos digitales, como plataformas y aplicaciones que 
proporcionen ejercicios interactivos de comprensión lectora, con 
el fin de analizar los textos digitales por medio de herramientas 
digitales que ayuden a descomponer y analizar textos complejos.

Hábitos y técnicas de Estudio

Entre las estrategias más utilizadas para el abordaje de los hábitos 
de estudio en estudiantes universitarios se trabajó desde la decodificación 
hasta la comprensión crítica y el análisis profundo de la siguiente manera:
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a. Estrategias de lectura activa, donde se pone de manifiesto el subra-
yado de ideas clave y anotaciones en los márgenes para interactuar 
activamente con el texto. Plantear preguntas durante la lectura 
para fomentar la práctica de auto interrogantes mientras leen para 
mantener la concentración y mejorar la comprensión.

b. Estrategias de decodificación como el entrenamiento fonético, útil 
para estudiantes con dificultades de lectura. El reconocimiento de 
palabras frecuentes y técnicas para descomponer palabras desco-
nocidas en partes manejables.

c. Por otro lado, el uso de estrategias de autocontrol y evaluación de la 
comprensión; entre las más utilizadas está la monitorización de la 
comprensión, para enseñar a los estudiantes a detenerse y evaluarla 
regularmente, utilizando técnicas como resúmenes y formulación 
de preguntas. La regulación del ritmo de lectura para ayudar a los y 
las estudiantes a identificar cuándo necesitan ralentizar o acelerar 
su lectura según la dificultad del texto.

d. La participación en plataformas de lectura colaborativa permite a 
los usuarios participar en discusiones en línea sobre los textos leídos 
para promover la reflexión crítica y el intercambio de ideas. Además, 
el uso de herramientas de anotación colaborativa permite que los y 
las estudiantes puedan hacer y compartir anotaciones en un texto 
digital. En la misma línea, la conformación de grupos pequeños 
donde los y las estudiantes puedan discutir y analizar textos juntos.

Talleres de intervención psico-educativa

Taller 1

Tema: Hábitos de estudio 

Objetivo: Potenciar las habilidades de organización y uso de técnicas 
de estudio. 
Participantes: Veinte estudiantes de residencia universitaria
Estrategia: Vivenciando los hábitos de estudio 
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Actividades

• Integración con la técnica rompe hielo
• Lluvia de ideas sobre los hábitos de estudio 
• Conceptualización de Hábitos y técnicas de estudio
• Práctica guiada 
• Sensibilización 
• Evaluación 

Resultados: La encuesta de satisfacción alcanzó niveles medios y altos en 
relación con los aprendizajes adquiridos y la estrategia aplicada. 

Taller 2

Tema: Comprensión lectora 
Objetivo: Estimular la comprensión lectora mediante técnicas de con-
textualización inferencial y de criterios.
Participantes: Veinte estudiantes de residencia universitaria
Estrategia: Contextualizando términos 

Actividades

• Video foro (Términos con diferentes significados)
• Análisis individual y grupal de textos 
• Aplicación de técnicas inferenciales y de criterios en diversos textos 
• Plenaria de resultados 
• Evaluación 

Resultados: La encuesta de satisfacción alcanzó niveles medios y altos en 
relación con los aprendizajes adquiridos y la estrategia aplicada.

Resultados de la intervención psico-educativa 

Para conocer los avances alcanzados tras la intervención individual, 
se aplicó pruebas tipo screening en comprensión lectora y habilidades 
cognitivas y metacognitivas, mismas que determinaron avances positivos 
en niveles medios y bajos. 
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Conclusión

Los estudiantes multiculturales que se alojan en la residencia uni-
versitaria “Don Bosco” respondieron de manera positiva a la intervención 
psicoeducativa individual y grupal. Aunque se encontraron limitaciones en 
las áreas psicoeducativas, se abordaron eficazmente por su predisposición 
para invertir tiempo extra de sus actividades académicas y personales. 

La participación e involucramiento de los estudiantes de residencia 
como de los estudiantes de práctica promueven una formación integral y 
una verdadera vivencia de interculturalidad. En el marco de una convi-
vencia armónica en la que todos comparten y se benefician de sus diversas 
maneras de ser, pensar y actuar con equidad, igualdad y justicia. 
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Introducción

El ser humano se ha caracterizado por mantener actividad per-
manente en múltiples tareas que demanda el contexto actual, entre ellas: 
estudios, trabajo, actividades de ocio, pasatiempos, extracurriculares, res-
ponsabilidades familiares, entre otros. Las habilidades de organización 
y rutinas nacen de la educación, gran parte de estas se forman desde el 
hogar y marcan su importancia a lo largo de la vida, esto permitirá la 
adquisición de herramientas indispensables para su desenvolvimiento 
en los distintos ámbitos de la sociedad. 
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Si bien, en las personas adultas es frecuente encontrar agendas apre-
tadas y horarios saturados, según Gómez (2021) menciona que, la ausencia 
de rutinas es un problema frecuente que afecta el equilibrio y la calidad de 
vida del ser humano. Esto permite entender cómo los hábitos cumplen un 
papel fundamental en el aprendizaje y la modificación del comportamiento. 
Se forman y se fortalecen en todas las etapas del desarrollo, logrando la 
estructuración de rutinas que permiten mantener un adecuado orden y 
gestión de tareas, espacios y tiempos. En la actualidad, varios problemas 
educativos en estudiantes universitarios se han manifestado por las debili-
dades personales en la organización y manejo del tiempo en el diario vivir. 
Asimismo, según lo resaltan Delgado y Ruiz (2021) las dificultades para la 
adaptación de técnicas, métodos y estrategias de estudio en el aprendizaje 
denotan una incidencia significativa en el rendimiento académico.

En este capítulo se discuten diversas cuestiones de la importancia 
de la gestión del tiempo y las técnicas de estudio, como: la organización 
de la actividad, la procrastinación, el uso de la tecnología y recursos 
tradicionales y, la lectura académica en los estudiantes de la Residencia 
Intercultural Universitaria “Don Bosco”. Es importante enfatizar que este 
contexto asume el rol de un sitio sobre el cual se presentan y verifican los 
desempeños de las estrategias de apoyo integral provistas por la carrera de 
Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana a través de sus proyectos 
de vinculación con la sociedad mediante el apoyo y acompañamiento de 
docentes y practicantes que están inmersos como protagonistas funda-
mentales en el presente trabajo.

Gestión del tiempo
“Siembra un pensamiento, y cosecharás un acto; 

siembra un acto, y cosecharás un hábito; 
siembra un hábito, y cosecharás una personalidad; 

siembra una personalidad, y cosecharás un destino”.

Samuel Smiles

El manejo del tiempo parte de una pregunta clave: ¿Cómo vamos a 
organizar nuestras tareas y actividades a lo largo del día, la semana o el mes? 
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La necesidad de proyección a futuro es una característica inhe-
rente de los seres humanos. Y aunque la posteridad pueda estar llena 
de incertidumbre se observa cómo una persona es capaz de aprender a 
prepararse previamente, construyendo los caminos que lo lleven hacia 
ese lugar donde se anhela estar. 

Es bien sabido que es un proceso que no resulta ser sencillo ni inme-
diato, requiere de acciones específicas, cambios de comportamiento, apoyo 
externo y recursos disponibles; es decir, se necesita de un mapa que oriente 
al caminante en su recorrido. La buena noticia es que esa guía se puede cons-
truir diariamente; pues se encuentra dentro de aquellas situaciones que son 
posibles controlar, ese 50 % que dependerá de uno mismo. El restante, estará 
en las redes de amigos, profesores, familiares y otras personas que puedan 
apoyar al desarrollo personal; así como, estará de por medio las oportunidades 
que pueda ofrecer el azar o como el lector/a, quiera denominarlo.

Entonces, para comenzar a construir dicho mapa es necesario que 
pueda observarse y observar, tanto lo que tiene como lo que falta por inte-
grar. Esto no es un llamado a la comparación negativa, pues cada persona 
tendrá sus capacidades, conocimientos y particularidades diferentes; y se 
sabrá aprender mutuamente lo que sirva y lo que no. El propósito de dicha 
observación interna y externa reside en saber cuál es el punto de partida 
desde el que se inicia el camino, qué herramientas llevo en la mochila de 
viaje y cuáles otras son importantes de adquirirlas. Pasando así, al ver el 
entorno familiar y social que rodea al individuo permite hallar los medios y 
recursos que hace falta llevar. Probablemente se tenga que preguntar a otras 
personas, aprender observándolos, experimentar desde el entendimiento, 
acertar, equivocarse, repetir acciones una y otra vez hasta automatizarlas. 

En principio puede volverse tedioso; sin embargo, hay que recor-
dar algo: cada acción pequeña construye grandes cambios a largo plazo; 
como cuando se desea levantar una casa, uno comienza por los pequeños 
bloques de ladrillo que, gradualmente, van dándole la forma esperada. 
Estos ladrillos pueden representarse en los hábitos que están incorpora-
dos en el día a día, esos comportamientos que están siendo la base para 
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sostener un proyecto de vida importante, una identidad, una forma de 
ser, un estilo de vida.

Si la materia prima con la que están conformados los ladrillos es la 
arcilla, que los hábitos que uno llegue a aprender y adquirir estén hechos 
esencialmente de capacidad de planificación, priorización, compromiso, au-
torregulación, consistencia. En síntesis, que todo esto pueda originar lo que 
se suele llamar gestión del tiempo y que esa sea una carta de presentación.

El presente tema expone los conceptos de procrastinación y gestión 
del tiempo, presentando algunas de sus características más importantes y 
las causas-efectos que puede provocar cada una. Igualmente, se integran 
las experiencias prácticas vividas con los estudiantes dentro de la Resi-
dencia Universitaria Intercultural “Don Bosco” en la realización de talleres 
grupales e intervenciones psicopedagógicas individualizadas; procurando 
hacer una epistemología que vincule lo científico con lo popular y brinde 
un valioso aporte para la academia. Finalmente, se presentan algunas 
herramientas tradicionales y digitales prácticas para la promoción de la 
gestión del tiempo, que se espera sean de utilidad para la persona quien 
las lea y las utilice posteriormente.

La gestión del tiempo es relativa a diferentes términos empleados 
dentro de la literatura, como son: ‘manejo del tiempo’, ‘administración del 
tiempo’ u ‘organización del tiempo’, que finalmente se tratan del mismo 
proceso. Con el propósito de evitar confusiones y redundancias, utiliza-
remos concretamente el término ‘gestión’. 

El verbo gestionar hace alusión a “llevar adelante una iniciativa 
o proyecto” (Real Academia Española, s.f., definición 1). Al respecto de 
ello, su acción define la puesta en marcha de una actividad en específico, 
para la cual también podemos añadir que utiliza una serie de acciones y 
estrategias puntuales para conseguir su cometido. 

Por otra parte, cuando hablamos del tiempo existen muchas conno-
taciones, ya sea del campo de la filosofía o la física, que hay a su alrededor. 
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La palabra proviene del latín tempus, que se refiere a la magnitud física 
que tiene como unidad de medida al segundo; permite medir el período 
y separación existente entre acontecimientos que se dan de forma secuen-
cial, para delimitar un antes y un después, respectivamente (Pérez, 2022). 

En principio, podemos resaltar que hablar de la gestión del tiempo 
es una acción directiva y enfocada hacia la consecución de un objetivo 
concreto; la cual está enmarcada bajo una temporalidad definida donde 
se realizan una serie de actividades previamente planificadas. Como dice 
un estudiante: es “la planificación que una persona tiene, en especial para 
nosotros como estudiantes” (estudiante 3, 2024).

Gran parte de las investigaciones lo ubican dentro de los contextos 
académico y laboral. Vamos a enfocar nuestra teorización en el ámbito 
académico, específicamente en el universitario, tal como lo desarrollan 
diversos autores.

Con base en lo que menciona Roberts et al. (2006), como se citó 
en Alvear (2021) es un repertorio de comportamientos que fijan objeti-
vos y planifican eficientemente el uso del tiempo disponible, a través del 
uso de agendas y horarios. Como menciona “poner en mi calendario o 
en mi agenda el estipular los tiempos de estudio […] siempre utilizo las 
notas de mi teléfono, que son recordatorios por fechas y por horas, que 
siempre manejo eso” (estudiante 1, 2024).

La definición coincide con lo que propone García-Viniegras y 
González-Benítez (2000), como se citó en Morillo (2020), que se trata 
de un proceso para el establecimiento de propósitos claros, considerando 
el tiempo disponible y la verificación de su utilización en relación directa 
con el estudio. Dicho en palabras de un estudiante “es poder manejar el 
tiempo que yo tengo” (estudiante 3, 2024).

Mientras que Umerenkova y Flores (2018), como se citó en Quezada 
(2023), lo describen como un esfuerzo consciente centrado en llegar hacia 
las metas planteadas, por medio de habilidades como la planificación, 
organización y priorización de las actividades académicas. 
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Tal cual comparten los jóvenes de RUI: 

La gestión de tiempo para mí es saber poner prioridades. (estu-
diante 1, 2024) 

Es tomar las cosas más importantes de tu tiempo y ponerlas como que son 
importantes y hacerlas en un tiempo determinado y las que son menos 
importantes, simplemente dejarlas un lado o hacerlas en un tiempo ya 
libre. (estudiante 2, 2024)

A partir de las definiciones revisadas, podemos sintetizar que la 
gestión del tiempo académico es un comportamiento estratégico, autorre-
gulado, dinámico y consciente; que define objetivos educativos, prioriza 
tareas, optimiza el tiempo en función de su disponibilidad y evalúa el 
tiempo dedicado al estudio; todo ello para conseguir, de manera eficiente 
y eficaz, unos resultados concretos. Esto se contrapone significativamente 
a la concepción errónea que se le ha atribuido al concepto; pues admi-
nistrar adecuadamente el tiempo no significa pasar una gran cantidad 
de tiempo realizando una actividad, ni tampoco descuidar otras áreas 
vitales del sujeto. Sino velar por la distribución adecuada de las tareas en 
distintos bloques de tiempo preestablecidos. 

En cuanto a las características que resultan de la gestión adecuada 
del tiempo vamos a exponer los siguientes comportamientos: 

Autorregulación del aprendizaje

Es un proceso activo hacia el aprendizaje, donde el estudiante se 
involucra de forma participativa por medio del desarrollo de habilidades 
y estrategias cognoscitivas y metacognitivas que regulan sus acciones en 
dirección a objetivos académicos por alcanzar (Zimmerman, 1989, como 
se citó en Alvear, 2021).

Priorización 

Es la habilidad para clasificar y organizar las distintas tareas en 
función de su grado de importancia, optando por realizar aquellas que 
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tienen una alta prioridad y postergando otras que sean de menor relevan-
cia dentro de un momento y espacio determinado (Balamurugán, 2013, 
como se citó en Morillo, 2020).

Supervisión del uso del tiempo y las estrategias

La retroalimentación acerca del desarrollo de las actividades pla-
nificadas permite la evaluación de condicionantes y comportamientos 
que han influido sobre el resultado final de dicha tarea; a partir de este 
conocimiento, se hacen los respectivos ajustes y modificaciones para me-
jorar y alcanzar los objetivos esperados (Morillo, 2020).

Considerando las habilidades implicadas en una efectiva gestión 
del tiempo, es evidente su contraste respecto a la procrastinación, puesto 
que se constituye como un factor protector de la salud biopsicosocial 
del estudiante; en tanto proporciona consecuencias favorecedoras a sus 
diversas esferas vitales.

En la tabla siguiente exponemos a modo de resumen las causas y 
efectos de su práctica: 

Tabla 1 
Causas y efectos producidos por la adecuada gestión del tiempo

Causas Efectos

Alta percepción de autoeficacia. Bajos niveles de estrés y ansiedad.

Autoconcepto positivo. Mejor calidad de vida.

Alta autoestima, autoconfianza. Altos niveles de satisfacción académica.

Priorización eficiente de las tareas. Mayor rendimiento académico y mayor 
productividad.

Capacidad de planificación a corto  
y largo plazo. Mayor percepción del control del tiempo.

Interés y motivación hacia el aprendizaje. Baja probabilidad de deserción escolar.

Dispone de varias habilidades, estrategias  
y hábitos de estudio. Hay un aprendizaje significativo.
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Entre los relatos de los y las estudiantes es evidente que los factores 
causales pueden ser diversos, incluyendo:

• La historia de vida personal: “desde pequeño era así, yo bien cen-
trado en lo que vi yo, yo soy consciente de lo que estoy haciendo 
y de lo que tengo que hacer” (estudiante 3, 2024).

• La parte motivacional “Y también sería la dedicación que le pongas 
a la actividad que estás haciendo” (estudiante 2, 2024).

• La parte conductual “Para mí el elemento principal para tener un 
manejo adecuado del tiempo serían los hábitos. Los hábitos que uno 
tenga ya sean de estudio o hábitos personales” (estudiante 2, 2024).

• La parte social “otros elementos importantes del contexto en donde 
estás ubicado, donde tú vas a realizar la actividad y con las per-
sonas que vas a realizarla” (estudiante 1, 2024). “[…] debemos 
ser un poquito más empáticos con ellos (niños y adolescentes de 
otras comunidades). Saberles entender, ponernos en sus zapatos 
ahí y decir, bueno, ellos vienen de una realidad muy diferente” 
(estudiante 3, 2024).

A modo de síntesis, la gestión del tiempo conserva una filosofía 
activa basada en la anticipación, el orden, la reflexión y la proyección a 
largo plazo “esto será algo muy fácil de aquí no sé, 10 años, 20 años, no 
sé, entonces eso es lo que siempre he tenido presente en mí de ahora, 
mantener mi planificación” (estudiante 3, 2024); esta pone en compromiso 
al estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje y la sensación de 
control sobre su vida cotidiana. 

Procrastinación

La palabra procrastinación tiene sus raíces etimológicas divididas 
en dos direcciones (Castro y Otero, 2017, como se citó en Otero-Potosí 
et al., 2023, p. 80):

1. Del latín procrastinare: hace referencia a dilatar la entrega de una 
actividad de forma voluntaria y deliberada. 
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2. Del griego antiguo akrasia: hace alusión a actuar en contra del 
juicio personal o provocarse daño hacia uno mismo.

Esta primera aproximación da cuenta de que la característica prin-
cipal de la procrastinación corresponde al aplazamiento voluntario de 
una tarea pendiente, frente a la cual advierte de sus consecuencias en 
tanto se constituye una desventaja para quien lo pone en práctica. Tal es 
la reafirmación que hace un estudiante: “quita mucho tiempo para hacer 
otras actividades y, bueno, por dejar aplazando se tiene que concentrar 
en una sola y el resto quedan atrás” (estudiante 3, 2024).

De manera general, podemos definir a la procrastinación como el 
comportamiento intencionado de postergar actividades que son percibidas 
con un bajo interés y que, al provocar en el sujeto un malestar subjetivo 
los lleva a realizarlas a último momento o desistir de ellas (Otero-Potosí 
et al., 2023). 

Esto coincide con lo que menciona una estudiante de Residencia 
Universitaria, quien agrega: “no hay cómo hacer todo al mismo tiempo 
y peor si lo retrasamos o lo ponemos para el siguiente día o el siguiente 
día o el siguiente día. No es recomendable” (estudiante 1, 2024). 

A nivel académico, el acto de procrastinar mantiene el mismo 
patrón comportamental mencionado previamente, pero con la diferencia 
de que las actividades y tareas tienen se plantean en función de objetivos 
escolares y poseen un plazo límite para ser entregadas (Quezada, 2023). 

Si bien es cierto que cualquier persona puede llegar a compor-
tarse de tal manera, independientemente de su edad, género y contexto 
sociocultural, existen algunas características relevantes que facilitan la 
identificación de personas que mantienen este hábito: 
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Falta de autorregulación del aprendizaje 

Existe un problema de incongruencia entre las planificaciones idea-
das y las acciones voluntarias para llevarlas a cabo (Trujillo y Grijalva, 
2020, como se citó en Otero-Potosí et al., 2023).

Comportamiento desorganizado

Existe una falta de estrategias como: la definición de objetivos, la 
jerarquización de prioridades, programación de actividades y la evalua-
ción del tiempo disponible para designarlo al estudio; esto genera una 
sobrecarga de actividades que poseen una alta probabilidad de no ser 
culminadas ni presentadas en los plazos límite (Otero-Potosí et al., 2023).

Evitación, negación e indecisión

Estas conductas surgen a partir del reto que supone una actividad 
académica, la cual demanda de una alta cantidad de recursos cognitivos; 
esto produce una molestia de carácter subjetivo que se desencadena por 
razones como: falta de control, miedo al fracaso, entre otros. Consecuen-
temente, la tarea comienza a ser aplazada y sustituida por otras actividades 
poco prioritarias para ese momento (Otero-Potosí et al., 2023).

Las recopilaciones de la literatura presentan una serie de variables 
que suponen las posibles causas y efectos de la procrastinación, prin-
cipalmente en el ámbito escolar y profesional. A modo de resumen, se 
organiza esta información en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Causas y efectos de la procrastinación

Causas Efectos

Baja percepción de autoeficacia. Bajos niveles de satisfacción académica.

Autoconcepto negativo. Aumento del estrés y la ansiedad.

Miedo al fracaso, frustración. Afectación del bienestar físico, social  
y emocional.
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Causas Efectos

Baja autoestima, inseguridad. Sentimientos de inutilidad.

Inadecuada organización del tiempo. Bajo rendimiento académico.

Priorización de las actividades poco eficiente. Mayor posibilidad de deserción escolar.

Falta de motivación. No hay un aprendizaje significativo.

Falta de hábitos de estudio. Menor percepción del control del tiempo.

Durante la experiencia compartida con los y las estudiantes de 
Residencia Universitaria Intercultural, se llevaron a cabo talleres grupa-
les dirigidos a la psicoeducación acerca de la gestión del tiempo; entre 
ellos se menciona el tema de la procrastinación, donde el relato de los 
estudiantes da a entender la concienciación que se ha hecho respecto a 
sus efectos negativos:

Los efectos más notables es el que se acumule muchas situaciones […] donde 
tú ya no puedas sobrellevar y ya o haces una cosa o haces otra, pero ya no 
vas a poder hacer todas. O sea, ya no vas a rendir al 100. (estudiante 1, 2024)

Te trae muchos problemas a nivel de responsabilidad […], a veces influye 
bastante en tu vida en el tema colegial universitario, ya que, si no cumples 
tus deberes, puedes perder obviamente el año […], por ejemplo, en mi 
caso repitiendo materias perdería mi beca, entonces ya es muy grave. 
(estudiante 2, 2024)

Aplazar algo que tienes planificado, que tienes ya organizado te va a des-
organizar todo, es decir, va a quitar el tiempo que tienes en otras cosas. Es 
decir, yo en ese rato ya debería estar durmiendo, entonces tendrías que 
amanecerte, tendrías que amanecerte haciendo tareas. (estudiante 3, 2024)

Entonces, la procrastinación es un fenómeno multidimensional, 
producto de interacciones entre factores psicológicas y sociales que re-
percuten de forma negativa en las esferas vitales del estudiante. Para pre-
venir su aparición, evolución y mantenimiento se plantea la habilidad de 
la gestión del tiempo, dilucidando sus características, causas, efectos y 
estrategias de promoción de este.
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Estrategias de gestión del tiempo

A continuación, se presentarán una serie de herramientas tradicio-
nales como digitales que pueden estar al alcance de los estudiantes con 
la finalidad de ampliar su repertorio de estrategias y conocimiento para 
fomentar una adecuada gestión del tiempo. Cabe resaltar que estas han 
sido de gran utilidad para los y las estudiantes de Residencia Universitaria.

Herramientas tradicionales

Técnica Pomodoro

Es una herramienta de administración del tiempo creada por Fran-
cesco Cirillo (U4Impact, 2023) que divide el tiempo en cuatro períodos 
de 25 minutos cada uno. Y tras cada período establecido se descansa 5 
minutos; a excepción del cuarto período que, al momento de finalizarlo, 
el descanso será de 15 minutos respectivamente (Pérez, 2022).

15 min
de descanso

25 min
de enfoque

25 min
de enfoque

5 min
de descanso

25 min
de enfoque

5 min
de descanso

25 min
de enfoque

5 min
de descanso

Nota. Tomado de COOEE (2023). La Técnica Pomodoro para programar o estudiar. https://bit.
ly/41tc6rP

https://bit.ly/41tc6rP
https://bit.ly/41tc6rP
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Método Alpen 

Es una herramienta de gestión de las tareas diaria sencilla creada 
por el profesor y economista Lothar J. Seiwert (Amautha Hub, 2021). 
Se conforma de cinco pasos que se corresponden a las letras ALPEN, 
una palabra en alemán la cual se presenta de la siguiente manera (Pérez, 
2022, p. 46):

• A - Análisis de tareas: es una revisión a nivel general de las tareas 
o deberes pendientes de realizar.

• L - Duración: establecer el tiempo requerido para finalizar cada 
tarea pendiente del día. 

• P - Planificación de tiempo maniobra: del 100 % del tiempo dis-
ponible, 60 % del tiempo se usa para la agendar las actividades y el 
40 % del tiempo se lo destina para las reuniones del día y posibles 
imprevistos.

• E - Evaluación de decisiones: se prioriza las actividades que deban 
ser atendidas en ese momento, y se deja como secundarias las otras 
actividades a ejecutar en el trascurso del día.

• N - Revisión: se comprueba, al finalizar el día, si se ha cumplido 
con el plan de actividades.

Principio de Eisenhower

Es una herramienta de organización del tiempo creada por Dwight 
Eisenhower, mientras que Stephen Covey popularizó la matriz a través de 
su bestseller “Siete hábitos de la gente altamente efectiva” (Formas Futuro, 
2023). Esta estrategia prioriza las tareas, deberes o pendientes según su 
grado de importancia. Y se lo analiza bajo el uso de un cuadro, en el que 
se encuentra lo siguiente (Pérez, 2022, p. 47):

• Tareas A “urgentes e importantes”: Actividades de realización 
inmediata. 

• Tareas B “importantes, no urgentes”: Actividades que se pueden 
organizar para realizarlas en otro momento del día.
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• Tareas C “urgentes, no importantes”: Tareas que se pueden coor-
dinarlas a otras personas y la persona solo supervisa.

• Tareas D “no importantes, no urgentes”: Actividades que se descar-
tan y puede realizarse en otra instancia o no se las realiza.

URGENTE NO URGENTE

IM
PO

RT
A

N
TE

N
O

 IM
PO

RT
A

N
TE

HACER PLANIFICAR

DELEGAR ELIMINAR

Con�aselos a otros
Son comunes

Evitar gastar
tiempo con esto

Debe ser resuelto
de inmediato

Tiene que ser resuelto, 
pero puede esperar

Nota. Tomado de consuunt (s. f.). Matriz de prioridades de Eisenhower explicada con ejemplos. 
https://www.consuunt.es/matriz-de-eisenhower/

Time Boxing

Es una herramienta de gestión del tiempo que fue incorporada por 
James Martin, el autor del famoso libro “Desarrollo rápido de aplicaciones” 
(Clockify, 2017); en la que se planifica las actividades por medio de un 
calendario semanal. Consta de una matriz de doble entrada donde las 
tareas son distribuidas por un intervalo de tiempo definido; con el fin de 
finalizarlas según lo establecido (Pérez, 2022, p. 45).

https://www.consuunt.es/matriz-de-eisenhower/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

Nota. Tomado de Marchena et al. (2017). ¿Cómo gasto actualmente mi tiempo? Servicio de 
Atención Psicológica y Pedagógica 

1. Calendario maestro 

Es una herramienta de administración del tiempo propuesta por 
Sergio Moreno (2019). Va en función de las necesidades del estudiante, 
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por lo que el calendario podrá ser semanal, mensual o también trimes-
tral o quimestral, Para su elaboración requiere el establecimiento de las 
necesidades académicas; por lo tanto en el calendario deberá constar las 
fechas destacadas e importantes tales como: fechas límites de deberes a 
presentar, fecha de exámenes, seminarios y/o cursos (como se citó en 
Morillo, 2020).

Asignatura Título de 
actividad

Fecha límite 
de entrega  
del trabajo

Mi propia 
fecha límite

Fecha del 
Examen Seminario Otros 

eventos

Nota. Tomado de Marchena et al. (2017) acontecimientos y fechas límites. Servicio de Atención 
Psicológica y Pedagógica

2. Lista de tareas

Es una herramienta formulada por Sergio Moreno (2019) en la que 
se anota las tareas pendientes a modo de lluvia de ideas, estableciendo 
un nivel de prioridad para cada una de ellas, así como estableciendo un 
casillero donde se puede colocar un visto o una cruz para corroborar si 
ha cumplido con la tarea (como se citó en Morillo, 2020).
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Lista de tareas pendientes con casillas de verificación

Tarea Prioridad ¿Hecho?

Tarea 1 Alto

Tarea 2 Bajo

Tarea 3 Medio

Tarea 4 Alto

Tarea 5 Bajo

Tarea 6 MEdio

Nota. Smartsheet de Eby, K. (s. f.). Las mejores plantillas de listas de tareas pendientes en Excel. 
https://bit.ly/40oZC3q

Herramientas digitales

Myhomework

Es una aplicación móvil creada por la cor-
porativa Instin y está disponible para Play Store 
(MyHomework Student Planner, s.f.) que consta 
de una agenda digital en la que se puede organi-
zar tareas, actividades y clases en las que permite 
generar recordatorios diarios para su realización 
(Morillo, 2020).

TimeTable

Es una aplicación digital gratuita que 
cuenta con características similares a MyHo-
mework. Esta app fue diseñada por Gabriel Itt-
ner y está disponible para Android (TimeTable, 
s.f.). Cuenta con la opción de programar tareas y 

https://bit.ly/40oZC3q
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notificar sobre las mismas; asignando diversos colores para las diferentes 
tareas por ejecutar (Morillo, 2020) 

Google Calendar 

Es una plataforma digital propia de la 
corporación de Google, que se conecta con sus 
servicios, como son: Gmail, Meet y Docs., entre 
otros; posibilitando la programación de activi-
dades diarias, próximas reuniones y eventos, en 
los que se reciben recordatorios anticipados tanto 
para el usuario como para sus contactos (Google 
Calendar, s.f.).

Easy Study 

Es una aplicación de carácter educati-
vo, diseñada por la corporación Aplicativos 
Legais (Easy Study, s.f.). que pretende generar 
un horario de estudio personalizado, ya que 
cada usuario planteará la asignatura que vaya 
a estudiar cada día. Igualmente tiene la posibi-
lidad de plantear las actividades a desarrollar 
en cada hora del día, permitiendo optimizar el 
tiempo (Morillo, 2020).

Exam Countdown Lite 

Es una aplicación creada por ROOT38 LI-
MITED (Exam Countdown Lite, s.f.) que cuenta 
con una agenda digital para elaborar listas de ta-
reas y organizarlas dentro de un calendario (Mo-
rillo, 2020).
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Evernote

Es una plataforma digital diseñada por Ste-
pan Pachinov en el año 2008 (Evernote, s.f.) utilizado 
para facilitar la productividad del usuario, a través de 
opciones como: anotar ideas que pueden ser alma-
cenadas, e incluso pueden guardar información en 
formatos de audio y video (Morillo, 2020).

Es importante destacar que gran parte de los y las estudiantes 
de Residencia Universitaria han hecho uso de herramientas exclusiva-
mente digitales donde socializan sus experiencias con las aplicaciones 
antes mencionadas. 

Lo del calendario digital que nos pasaron en la parte de Google, digo yo. 
Porque eso me pareció interesante, o sea, era un calendario establecido 
donde tú podías poner las fechas y las actividades, también te permite 
poner recordatorios. (estudiante 1, 2024).

Antes yo le organicé en un calendario de Excel, pero el de Google me 
resulta mucho más fácil, ya que también me da recordatorios sobre las 
actividades que tengo que hacer, suele enviarme una notificación una 
media hora antes para que así las pueda realizar. (estudiante 2, 2024).

[…] desde que me dieron estas aplicaciones yo las empecé a utilizar, yo 
creo, por lo menos unas 15 o 20 veces al día las abro. Entonces sé lo que 
tengo que hacer, ahí anoto todo lo que tengo pendiente, es decir, en oca-
siones ya no abro el AVAC para ver cuando debo presentar mis tareas. 
(estudiante 3, 2024)

A lo largo de este capítulo se han revisado los conceptos básicos, 
características y causas-efectos derivados de las conductas de procrasti-
nación y gestión del tiempo. En la misión de ayudar a construir el mapa 
para el desarrollo de la capacidad de gestión del tiempo, se ha podido 
reafirmar como punto principal la creación de su hábito personal, que 
en consecuencia irá estableciéndose en paralelo con las áreas académica 
y profesional a futuro. 



Lenin marceLo Lara Lomas, adriana eLizabeth ajiLa maLán y cinthia mikaeLa canchig PadiLLa

58

Por otra parte, la identificación de aquellos obstáculos, banderas rojas 
o piedras en el camino, como es la procrastinación; son de utilidad, ya que 
permite a la persona reevaluar su actuar, aprender de los errores propios o 
ajenos y, siguiendo el ejemplo de los ladrillos, saber cuáles hábitos insanos 
se han colocado en la base de la estructura y que son las causantes de su 
inestabilidad. No se trata de derrumbar completamente la casa, pues la ven-
taja de los seres humanos es que pueden, metafóricamente hablando, sacar 
aquellos ladrillos y cambiarlos por otros nuevos; es decir captar aquellos 
hábitos y comportamientos que no aportan y cambiarlos por otros mejores.

También es fundamental enfatizar en el impacto que dichos hábitos 
proporcionen; dado que, tal y como se pudo observar, incidirán directa 
o indirectamente sobre la calidad de vida, bienestar y salud mental de 
la persona. 

Respecto, a las estrategias para el manejo del tiempo, son adap-
tables a las necesidades de cada persona, así como la forma en la que se 
quieren planificar sus actividades, sobre todo en el ámbito estudiantil. 
Así mismo, deducimos que las herramientas presentadas, sean digitales 
o físicas, permitirán planificar las actividades diarias de una forma más 
efectiva; en donde lo importante será encontrar la que mejor se ajuste a 
la vida del sujeto.

Técnicas de estudio

A lo largo del tiempo se ha investigado una serie indeterminada de 
paradigmas y corrientes enfocadas al aprendizaje con el fin de identificar 
los métodos de estudio más efectivos para el estudiante. El ser humano 
ha formado parte de múltiples modelos educativos a través del tiempo, 
donde las metodologías implementadas en los distintos sistemas se han ido 
actualizando de acuerdo con cada época. Desde la educación tradicional 
basada en el conductismo hasta el uso de técnicas modernas digitales que 
caracterizan los últimos años.
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Si bien, en la actualidad el ser humano vive con una serie de dis-
tractores, como televisión, Smartphone, tabletas digitales, entre otros, hace 
varios años, la situación no era muy distinta. La saturación de estímulos 
en el contexto ha formado parte de casi todas las épocas. Sin embargo, 
existen ciertas preguntas que varios investigadores en la actualidad se 
hacen: ¿La educación se ha flexibilizado? ¿la educación ha mejorado a 
través de los años? ¿Las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, permiten la mejora en el aprendizaje significativo? 

Todas las preguntas antes mencionadas forman parte de varios 
paradigmas donde las respuestas a cada una de ellas no han sido deter-
minantes. A pesar de que, todos los recursos tecnológicos y digitales han 
brindado facilidades y comodidades al ser humano, posiblemente el in-
adecuado uso de los mismos no ha permitido un avance significativo en la 
adquisición de destrezas en el desarrollo de técnicas y hábitos de estudio.

Últimamente se han perdido varias habilidades en los modelos 
educativos. Usar un diccionario, escribir a mano, leer mapas en papel o 
buscar información en una enciclopedia, ya no son la prioridad en las 
actividades y tareas educativas, sin embargo, no se debe dejar de lado la 
importancia de estas destrezas en el desarrollo de la persona sobre todo 
en el rol de estudiante. 

Soria (2016), en su libro Técnicas de estudio eficaces, define al pro-
ceso de aprendizaje como algo más que retención, memorización de 
contenidos y transmisión de información. Estas son estrategias que en 
la actualidad han sido consideradas como limitantes en la educación. Si 
bien, el término aprender se asocia en su mayoría al aspecto escolar o 
académico, es un proceso que se desarrolla desde el nacimiento y a lo largo 
de la vida. Aprender va más allá de preparar a la persona para el mundo 
laboral, consiste en lograr la plenitud en todas las dimensiones humanas. 
La estabilidad personal, la familia, las relaciones interpersonales, entre 
otros aspectos, también son componentes esenciales del bienestar propio. 
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Para Soria (2016) existen tres principales realidades que el estudian-
te debe afrontar y dentro de ellas el desarrollo de habilidades demandantes 
en el contexto académico:

Capacidad de
discriminación 
de información 

Selección de 
fuentes de 
alta calidad 
y �abilidad 

Agentes activos 
en su propio
aprendizaje  

El respeto por 
la autoría, 

evitando el 
plagio 

Aprendizaje
durante toda la 
vida y en todo 

contexto 

Autoformación
y actualización

constante 

Ilimitadas fuentes
de información 

Demanda en
habilidades de

producción 

Tiempo de 
aprendizaje y

estudio ilimitado  

Las distintas experiencias trabajadas con los estudiantes de Residen-
cia Universitaria en los espacios grupales y personalizados, han permitido 
la implementación y desarrollo de habilidades imprescindibles que el 
contexto educativo exige. A través de los talleres trabajados se realizaron 
actividades lúdicas y dinámicas, logrando gran acogida por parte de los 
estudiantes. Por ello, resulta imprescindible formar habilidades con base 
en los nuevos retos de la sociedad mediante la innovación y creación de 
estrategias para la mejora continua en los hábitos y técnicas de estudio, 
logrando en todos los participantes un objetivo común a favor del bien-
estar personal.

Las técnicas de estudio se han convertido en los objetivos clave de 
quienes se encuentran en proceso formativo dentro del sistema de educa-
ción, entre otros, estudios de primaria, secundaria, carreras universitarias 
y de posgrado. Estos contextos brindan experiencias significativas en la 
vida del ser humano. Sin embargo, la presión, el estrés y ciertos problemas 
a nivel emocional, suelen ser recurrentes durante estas etapas y, aunque se 
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hayan normalizado en la sociedad, no dejan de ser limitantes que inciden 
en la calidad de vida y en la salud mental. 

Es verdad que, desde los inicios de la etapa escolarizada, se han 
podido evidenciar en padres y madres de familia, estilos de crianza en-
focados en brindar una saturación de estímulos, que a la final resultan 
perjudiciales para el desarrollo de la infancia, adolescencia e incluso en 
la vida adulta. Se ha mantenido el pensamiento que coloca a la hiperes-
timulación como la mejor forma de adquirir habilidades y competencias 
en el estudiante. Sin embargo, Rojas (2019) indica todo lo contrario, de-
notando que esto podría alterar de manera considerable los procesos de 
atención y concentración en la persona. El uso excesivo e incontrolado 
de herramientas tecnológicas, que son recursos masivos en la actualidad, 
inciden de manera directa en la hiperestimulación. No es extraño evi-
denciar estudiantes que ya no sienten atracción por leer y escribir por 
tiempos prolongados. Realizar un proyecto complejo, elaborar un plan 
de vida o esperar resultados a largo plazo, ya no son parte primordial de 
la persona. La inmediatez, un término ahora usado de manera frecuente, 
permite explicar la facilidad y comodidad que brinda un recurso específico 
para realizar cualquier tarea.

Durante los espacios personalizados con los estudiantes de primer 
semestre de Residencia Universitaria, se ha logrado establecer un uso 
adecuado de recursos tecnológicos, siendo los dispositivos móviles, los 
más usados. A través de las aplicaciones digitales, se implementaron ruti-
nas y hábitos de estudio, por lo que se ha demostrado que el uso de estos 
resulta de gran beneficio para el estudiante que mantiene habilidades de 
responsabilidad y autonomía. Cabe resaltar que, para cumplir estas metas, 
ha sido necesario mantener un acompañamiento exhaustivo que permita 
identificar el avance de cada estudiante, por ello, resulta necesario mantener 
encuentros semanales y establecidos en un mismo horario, creando de 
esta forma, espacios exclusivos para fortalecer las competencias básicas 
del estudiante universitario.
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Que los estudiantes logren interiorizar y automatizar todas las ha-
bilidades antes mencionadas en su vida cotidiana, ha sido un reto para 
quienes brindan este tipo de acompañamiento psicoeducativo. Por lo que, 
Fau 2021, en su obra: El gran libro de las técnicas de estudio, destaca las 
pautas más importantes para saber cómo estudiar. Por ello, Se ha denotado 
en primer lugar, los principales errores que los estudiantes manifiestan 
en estos momentos específicos. Asimismo, resalta la importancia de dejar 
atrás el aprendizaje con motivaciones externas. Estudiar para aprobar, se 
ha convertido en el principal y más frecuente impulso en el aprendizaje. 
Los nuevos enfoques de este campo deben basarse en estudiar con el 
objetivo de aprender, adquirir habilidades y experiencia para enriquecer 
la vida del ser humano en todas sus dimensiones.

En las charlas grupales con los estudiantes universitarios se ha 
planteado la priorización del contexto y los recursos necesarios para el 
estudio, con el fin de poseer un método confiable y seguro. Para ello se 
han denotado los siguientes factores:

1. Dónde
estudiar 

 
 

2. Cuándo
estudiar 

 
  

3. Con qué
estudiar 

• Elegir un ambiente tranquilo y libre de 
distracciones. Este debe ser un lugar ventilado 
y con temperatura agradable.

• Armar un plan de trabajo, estableciendo un 
cronograma o mediante una tabla de horario 
semanal. Asimismo, nunca se debe dejar de 
lado los intervalos de descanso y pausas 
activas.

• Tener todo lo necesario a mano. Entre estos, 
los útiles académicos y recursos de la materia a 
estudiar, evitando distracciones y mantenien-
do un trabajo constante.
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Al plantear estos aspectos, se han podido establecer las bases de 
las técnicas y hábitos de estudio, ya que son los pilares fundamentales 
de la organización al momento de investigar o aprender una asignatura 
específica. Es importante resaltar que, para el estudiante de educación 
superior, sea cual sea la carrera de pregrado, debe dominar las competen-
cias lingüísticas básicas, siendo el componente lectoescritor el que tendrá 
gran protagonismo durante esta etapa de formación.

Es importante resaltar que, el contexto incide en la creación de 
hábitos de estudio y es parte fundamental para su estructuración. Por 
lo que, Pozar (2014) en su inventario de hábitos de estudio ha colocado 
dimensiones enfocadas a condiciones ambientales físicas y personales, 
como los factores de mayor relevancia en su campo de estudio. En el 
lugar de estudio se deben considerar varios aspectos enfocados a una 
adecuada iluminación, temperatura, ventilación, mobiliario y libre de 
distractores. Tomar en cuenta estos aspectos brindan mayor estabilidad, 
comodidad y equilibrio durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, Soria 
(2016) también ha considerado las condiciones ambientales personales 
como aspectos incidentes en los procesos de estudio, entre estos destaca 
al centro educativo como el ente que enseña los primeros hábitos siste-
matizados desde los profesores, promoviendo competencias enfocadas a 
tareas colaborativas y el desarrollo habilidades de aprendizaje autónomo, 
siendo estas fundamentales para el campo educativo como para un futuro 
ámbito laboral. 

Por otro lado, resalta la importancia del entorno familiar, conside-
rándose como pieza fundamental del desarrollo humano integral, es en 
este contexto donde la motivación intrínseca toma un papel fundamental, 
promoviendo que el aprendizaje sea un objetivo que parta del estudiante 
y evitando el uso de estímulos externos de recompensa para poder dis-
frutar de una meta alcanzada. Desde los más pequeños, la educación y 
adquisición de rutinas parte del apoyo de padres o cuidadores primarios. 
El trabajo por el bien común brinda a cada miembro de la familia un rol 
específico que modifica el comportamiento y establece una estructuración 
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cognitiva que al niño le permitirá adquirir estrategias de organización, 
siendo estas las que le acompañen durante toda la vida. No está demás 
pensar que varios de los problemas de las personas adultas para cum-
plir un horario, ordenar su espacio de trabajo o cumplir una agenda no 
parta de habilidades que no fueron correctamente estructuradas en la 
etapa infantil. Resulta importante tomar en cuenta este contexto debido 
a que el profesor no siempre conocerá las carencias o dificultades que el 
estudiante manifiesta en el hogar. No existen personas más cercanas que 
la familia como para subsanar ciertos hábitos o comportamientos que 
puedan dificultar los procesos de aprendizaje.

Finalmente, el entorno social y cultural, si se promueve el trabajo 
colaborativo donde todos los miembros de un grupo específico mantie-
nen un mismo objetivo, este contexto resultará de gran beneficio para 
impulsar al equipo y cumplir la meta esperada. Asimismo, los ámbitos 
externos al estudio inciden igualmente de manera positiva o negativa en 
este campo, como pueden ser: una salida con amigos, asistir a entrena-
mientos de fútbol, tomar un café en el centro comercial, asistir a clases de 
canto, entre otros. Estás y otras actividades más deben ser manejadas con 
equilibrio y responsabilidad para generar estabilidad y autorregulación en 
la vida del ser humano. Sin embargo, en ciertos jóvenes con dificultades 
para lograr organizar sus tiempos y espacios, estos pasatiempos pasan a 
la punta de la jerarquía, colocando al estudio y preparación formativa a 
segundo o incluso tercer plano. 

La lectura y la escritura son las competencias lingüísticas bási-
cas más imprescindibles en los procesos de aprendizaje, estas permiten 
dar una estructura clara a las ideas y pensamientos, logrando plasmar y 
diseminar el conocimiento. El componente lectoescritor va más allá de 
codificar símbolos e interpretar letras, es la comprensión de lo leído lo 
que permite implementar aprendizajes y es el razonamiento usado en la 
escritura lo que permite crear nuevos conocimientos. Glozman et al. (2020) 
en el Manual para estudiar textos académicos, aclaran el significado del 
componente lectoescritor y lo definen como la práctica de la competencia 
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del lenguaje primordial en el aprendizaje que se ajusta de acuerdo con 
cada situación concreta. 

Leer un texto recreativo como una revista, historieta, diario, his-
torias en redes sociales, será diferente a la práctica lectora enfocada a 
la búsqueda de información de una tarea académica. Si bien, la lectura 
recreativa estimula este componente, es el contenido científico aquel 
que fortalecerá el proceso de aprendizaje, siendo este el que requiere 
de mayor refuerzo y desarrollo en el estudiante universitario. Por esta 
razón, se han brindado las pautas indispensables para fortalecer la lec-
toescritura en los estudiantes de Residencia Universitaria, planteando 
en primer lugar las estrategias básicas de la lectura comprensiva que 
plantea Glozman et al. (2020) en textos académicos y científicos, como 
se presenta a continuación:

1
Lea una vez los fragmentos textuales 
y subraye, durante la lectura, aquellos 

enunciados que considere 
más relevantes.  

2
Busque en el diccionario las palabras 

o expresiones desconocidas 
y escriba en el mismo texto o pos it 

el signi�cado más apropiado. 

3
Señale aquellos aspectos 

que le resultan di�cil 
de comprender. 

4
Contextualice los párrafos 
o líneas que le resultaron 

di�cil de comprender. 

5
Relea el apartado posterior 

a la contextualización y consolide
las ideas principales del párrafo

o líneas. 

¿Logró comprender 
el texto?

Sí-Continúe con la lectura
No - Repita los puntos

anteriores según el caso
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Lograr un adecuado hábito lector y el uso correcto de técnicas de 
comprensión fortalecerán el aprendizaje autónomo, competencia indis-
pensable del estudiante universitario. Resulta común que, para empezar 
a leer un libro, el estudiante intenta empezar por el contenido directo o 
incluso busca a breves rasgos los aspectos más relevantes del mismo, sin 
embargo, esto se ha convertido en uno de los errores más perjudiciales en 
el ámbito lector. Cuando el autor de un libro escribe, existe información 
adicional que no precisamente se encuentra a partir de la primera página. 
Resulta importante revisar previamente la información en la portada, 
contraportada, prólogos, epílogos, ilustraciones, glosarios, advertencias, 
bibliografía y el índice, que muestra la estructura y organización general 
del libro.

En los encuentros personalizados con cada estudiante de primer 
semestre de Residencia Universitaria, se han podido identificar ciertos 
errores específicos de la lectura, siendo: las adiciones, omisiones, sila-
beo y la lectura mecánica, los más frecuentes. Esto da a entender que, la 
educación básica y/o bachillerato no garantiza la fluidez y el dominio de 
la lectura, sin embargo, es importante resaltar la importancia de la au-
tonomía del estudiante en mantener de manera permanente el refuerzo 
de este componente. Para la intervención frente a estos problemas, se ha 
propuesto trabajar el hábito lector con textos de agrado del estudiante 
y manteniendo controles semanales, lo que ha permitido identificar los 
avances y corrección de los errores más frecuentes.

Durante este proceso se han utilizado varios recursos modernos 
que permitieron fortalecer las áreas debilitadas de la lectura. Sin embargo, 
si bien, han sido necesarias las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación gracias a su inmediatez en el ámbito educativo, no está 
demás el uso de recursos tradicionales como el diccionario físico, que a 
través de su manipulación y dinámica fortalecerá el refuerzo del signifi-
cado de las palabras, así como el desarrollo de habilidades fonológicas y 
semánticas, indispensables para el ser humano en cualquier edad. 
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Otra de las técnicas de estudio tradicionales para la lectura, que 
resultan aún muy efectivas para lograr aprendizajes significativos, es la 
elaboración de fichas generales de texto, las mismas que permitirán sin-
tetizar y esquematizar la información. La misma que ha sido estructu-
rada de la siguiente manera por parte de las estudiantes practicantes de 
Residencia Universitaria:

• _____Materia:

Nombre de unidad temática:

Nombre del capítulo:

Idea principal:

Ideas secundarias:

Glosario:

Ejemplos de los aprendizajes en el contexto real:

• _____

• _____

• _____

• _____

• _____

• _____

Por otro lado, la elaboración de organizadores gráficos para la 
mejora en la comprensión de los textos académicos dependerá siempre 
de la necesidad. En estos casos existen una gran variedad de tipos de 
esquemas que se ajustarán al requerimiento del estudiante, entre ellos 
los más utilizados:
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Jerárquico 

Cíclico

2

3

4

5

1

Numerado

1. Idea principal
1.1. Idea secundaria
1.2. Idea secundaria

2.  Idea principal
2.1. Idea secundaria

2.1.1. Idea terciaria

Diagrama de flujo

Línea de tiempo

Radial
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Los diagramas revisados son parte de las técnicas de estudio tra-
dicionales que han evolucionado y perduran con el pasar del tiempo, 
manteniendo su único fin, que consiste en mantener una correcta orga-
nización y comprensión de la información.

Finalmente, es importante resaltar la experiencia de los talleres 
grupales e intervenciones psicopedagógicas individualizadas desarro-
lladas en residencia universitaria; los y las estudiantes trabajaron en la 
adaptación de su entorno e influencias para mantener un equilibrio en 
su vida estudiantil; manifiestan la utilidad práctica en expresiones como: 
“fue productivo en cuanto a capacitación, diría yo, porque nos ayudan y 
cada vez nos motiva a que nosotros mantengamos un ritmo de estudio 
adecuado” (estudiante 1, 2024). “He aprendido algunas técnicas de estu-
dio, también la manera en la que nos enseñaron también estuvo bien” 
(estudiante 2, 2024). 

Uno de los estudiantes manifiesta su cambio de perspectiva acerca 
de la realización de las actividades propuestas en los talleres como sigue:

[…] me sentía aburrido, le soy sincero. Pero, me senté y en ese momento 
que iba pensando […], me acordé que un padre sacerdote me decía lo 
mismo que ustedes. […] yo sé que todo lo que ustedes dicen, todo lo que 
han pasado me va a servir a mí porque también estoy en este camino 
destinado a ser profesional. (estudiante 3, 2024)

Esto principalmente, para los y las jóvenes que han ingresado a la 
vida universitaria, permanecerá en ellos una experiencia enriquecedora, 
esto se ha evidenciado como se lo expresa a continuación:

De hecho, sí me ha parecido perfecto para nosotros, en especial para los 
chicos nuevos que vienen acá. (estudiante 3, 2024),

Nosotros los nuevos estudiantes de primer semestre, podemos equivo-
carnos en muchas situaciones, pero el apoyo de la carrera de Psicología 
trabaja como sistema preventivo. (estudiante 1, 2024)
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Habría que decir igualmente que recalcan reiteradamente la im-
portancia de la impartición de talleres sobre hábitos de estudio y gestión 
del tiempo en los establecimientos educativos: “yo vengo de un ámbito 
salesiano […]. Entonces, tengo que aprender todo esto de alguna u otra 
manera. Entonces sí. De hecho, sí me ha parecido perfecto para nosotros” 
(estudiante 3, 2024). 

Otros estudiantes expresan que:

Yo sí considero que se debería hacer esta inducción antes de entrar a la 
vida académica. O sea, en la escuela, Colegio y la Universidad, porque 
uno debe mantener un ritmo de vida […], es muy importante porque 
ayudas al estudiante para que dé su máximo potencial […], para que no 
sienta decepciones o frustraciones durante la carrera. (estudiante 1, 2024)

Yo creo que sí es necesario informar sobre este tipo de temas ya que, por 
ejemplo, yo era un estudiante que no se consideraba suficientemente 
bueno, en el sentido de que no tenía organizado bien mi tiempo y no 
sabía cómo hacerlo (estudiante 2, 2024).

En este capítulo se ha destacado la importancia de implementar 
programas que promuevan la gestión del tiempo, la prevención de la 
procrastinación y el desarrollo de técnicas de estudio en la educación 
superior. Esto se debe a que, a medida que los estudiantes avanzan en sus 
niveles educativos, las responsabilidades adquieren mayor complejidad, lo 
que exige habilidades como el autoconocimiento, la evaluación del tiempo 
disponible y la planificación. Estas competencias son fundamentales para 
que los estudiantes puedan equilibrar su vida académica con las activi-
dades de su esfera personal, social y familiar, contribuyendo así al logro 
del objetivo principal de la educación: el desarrollo humano integral.

Conclusiones

Para trabajar en el desarrollo de habilidades de gestión del tiempo ha 
sido necesario realizar actividades de introspección, logrando identificar 
fortalezas y debilidades que inciden en la calidad de vida del estudiante 
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universitario, siendo la procrastinación una de las principales barreras 
en el proceso de adquisición de hábitos y técnicas de estudio, por lo que, 
los y las estudiantes de Residencia Universitaria han adquirido estrategias 
mediante métodos digitales y tradicionales para reducir los distractores 
que perjudican los procesos de aprendizaje.

El uso de la tecnología en el estudiante universitario otorga varios 
beneficios, sin embargo, requiere de responsabilidad y autonomía para 
evitar que estos incidan de manera negativa en la creación de hábitos 
saludables. Asimismo, la utilización de ciertos recursos tradicionales en 
los procesos de hábitos y técnicas de estudio han sido imprescindibles 
durante el acompañamiento estudiantil. 

Por consiguiente, resulta importante resaltar que los principales 
errores específicos de la lectura identificados en los estudiantes de pri-
mer semestre de Residencia Universitaria son: las adiciones, omisiones, 
silabeo y la lectura mecánica. Para su intervención, ha sido necesaria la 
implementación del hábito lector, haciendo uso de un texto de agrado del 
estudiante y manteniendo controles de lectura semanales.
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Introducción

La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un 
estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar el estrés de la 
vida cotidiana, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar para contribuir 
a la comunidad. Es un componente integral de la salud que permite tomar 
decisiones, construir relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos, 
además la salud mental es un derecho humano básico y es indispensable 
para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico (OMS, 2020).

Las alteraciones de la salud mental incluyen trastornos menta-
les y discapacidades psicosociales, así como una angustia significativa, 
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deterioro del funcionamiento o riesgo de autolesión. Las personas con 
trastornos de salud mental tienen más probabilidades de experimentar 
niveles más bajos de bienestar psicológico, pero este no es siempre ni 
necesariamente el caso.

Para la OMS (2020) cada persona puede estar expuesta a factores 
de riesgo, de carácter psicológico y biológico, como la inadecuada gestión 
emocional, el consumo de sustancias y la predisposición genética, pueden 
hacer que las personas sean más vulnerables a los problemas de salud 
mental. La exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas 
y ambientales desfavorables, incluida la pobreza, la violencia, la desigual-
dad, el desarraigo, la inseguridad, también aumenta el riesgo de que las 
personas sufran problemas de salud mental.

Los factores protectores en cambio sirven para fortalecer la resi-
liencia, incluyen las habilidades, destrezas en un sentido físico, emocional, 
espiritual, así como lo son las interacciones sociales positivas, educación 
de calidad, trabajo digno, entorno y cohesión comunitaria, entre otros.

En virtud de lo cual, los riesgos para la salud mental y los factores de 
protección pueden generar diferentes impactos dependiendo del alcance 
que tengan, siendo que las amenazas locales incrementan el riesgo para 
las personas, las familias y las comunidades mientras que las amenazas 
globales hacen más vulnerables a poblaciones enteras e incluyen crisis 
económicas, brotes de enfermedades, emergencias humanitarias y des-
plazamientos forzados y la creciente crisis climática.

Cada factor de riesgo y de protección tiene una capacidad predic-
tiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan una enfermedad 
mental a pesar de la exposición a un factor de riesgo y muchas personas 
sin ningún factor de riesgo conocido desarrollan una enfermedad mental. 
No obstante, investigar sobre los determinantes interactuantes de la salud 
mental en las personas sirve para mejorarla o debilitarla.
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En el Informe sobre la salud mental en el mundo: transformar la 
salud mental para todos, la OMS (2022) insta a todos los países a acele-
rar la aplicación del plan de acción enfocándose en tres “caminos hacia  
la transformación”:

• Profundizar el valor que los individuos otorgan a la salud mental.
• Reestructurar las características físicas, sociales y económicas de 

los entornos para proteger mejor la salud mental y prevenir afec-
ciones de salud mental.

• Fortalecer la atención de salud mental para que se cubra todo el 
espectro de necesidades de salud mental a través de una red comu-
nitaria de servicios y apoyos accesibles, asequibles y de calidad.

Es por ello que, de acuerdo con lo citado, se considera necesario 
tener una visión del bienestar psicológico de los estudiantes de la residencia 
universitaria y brindar un abordaje individual que permita mediante el 
asesoramiento o consejería conceptuado como “una relación en la que un 
especialista ayuda a otra persona a comprender y resolver sus problemas 
de adaptación empleando recursos psicológicos” (Balarezo, 2014, p. 140) 
mientras que para Shertzer y Stone, 1972 (como se citó en Balarezo, 2019) 
es un proceso de interacción que facilita una comprensión significativa del 
yo, el medio y da como resultado el establecimiento y/o esclarecimiento 
de las metas y los valores con miras a la conducta futura.

Las condiciones necesarias para llevar a cabo este abordaje es: una 
persona en condición de asesorado, quien ha presentado algún conflicto en 
su comportamiento o conducta y recibe ayuda; una persona en condición 
de asesor, quien está respaldado por su formación académica específica; 
la recolección de información, que implica realizar una ficha psicológica, 
aplicación de reactivos y el establecimiento de una relación positiva, la cual 
hace referencia a generar un ambiente de comodidad, empatía y respeto.

Es por ello que, los estudiantes que realizan sus prácticas con la 
debida supervisión pudieron llevar a cabo el abordaje individual, para lo 
cual fueron seleccionados los estudiantes del último nivel de formación 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
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en la carrera de psicología quienes cursaban la asignatura de Prácticas 
preprofesionales y mantuvieron una reunión previa de inducción, lue-
go en los espacios de supervisión semanal se realizaba el seguimiento 
respectivo tanto para la aplicación de reactivos, entrevista y posterior 
acompañamiento individual.

El proceso de intervención se realizó en dos momentos, el pri-
mero donde se intervino con los 29 de los 30 residentes en equipos de 
dos estudiantes conformado por quienes realizaban el acompañamiento 
individual y grupal para optimizar la información proporcionada que 
aportaba a ambos abordajes mediante el psicodiagnóstico y la posterior 
intervención realizada con 26 residentes, mismo que tuvo una duración 
de 16 semanas.

Y el segundo donde se realizó la invitación a todos los residentes y 
solo se intervino con quienes de manera voluntaria aceptaron continuar 
con el proceso de acompañamiento individual, que para el caso fueron 
12 residentes y se realizó durante 16 semanas.

Situación de partida y objetivos

Los y las estudiantes que provienen de diversos pueblos y nacio-
nalidades, al trasladarse desde sus lugares de origen a la ciudad donde 
se ubica la universidad, enfrentan crisis, duelos y desafíos complejos, al 
igual que sus familias, el grupo y la institución.

La salud mental de los estudiantes de la residencia universitaria 
se refiere al estado de bienestar emocional, psicológico y social. Involu-
cra la capacidad de manejar el estrés, de relacionarse positivamente con 
los demás, de tomar decisiones acertadas y de enfrentar los desafíos de 
la vida que no se limita a la ausencia de trastornos mentales, sino que 
abarca un espectro más amplio que incluye el equilibrio emocional, el 
autoconocimiento, la autoestima y la capacidad de adaptación de cada 
una de las personas.
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Es importante destacar que la salud mental es un componente fun-
damental de la salud en general, y su promoción y cuidado son aspectos 
esenciales para lograr una vida plena y satisfactoria es por ello por lo que 
resulta importante por las características de los residentes evaluarlos de 
manera integral.

La salud mental y la diversidad cultural 

La sensibilidad cultural desempeña un papel crucial en la promo-
ción de la salud mental de los estudiantes residentes. Esta importancia 
radica en la necesidad de comprender y abordar las diversas dimensiones 
culturales que influyen en la salud mental, garantizando que las interven-
ciones sean efectivas, respetuosas y culturalmente competentes.

• La adaptación a un nuevo entorno
• El impacto de la separación de familia y amigos
• La discriminación 

En el caso de los residentes que habitan en entornos rurales, se 
ven confrontados con una serie de estigmas y estereotipos perpetuados 
por individuos provenientes de zonas urbanas o incluso por sus propios 
progenitores. Estas creencias infundadas sugieren una sensación de in-
ferioridad o falta de refinamiento, con afirmaciones que insinúan que su 
valía radica exclusivamente en su capacidad de asimilar conocimientos y 
adquirir saberes nuevos. En otras palabras, se les insta a cimentar su valía 
en la habilidad de aprender, dando a entender que su valía intrínseca no 
es suficiente para ser evaluada de manera positiva.

La salud mental y el rendimiento académico

Debido al desconocimiento o tabú que existe sobre la salud mental, 
muchos de los estudiantes no cuentan con una adecuada gestión de sus 
emociones o adecuado manejo del estrés, y esto se vio influenciado en 
el rendimiento académico, sobre todo en aquellos que habían cursado 
algunos semestres, se sospechaba que algo estaba ocurriendo, pues en 
semana de exámenes se veía reflejado a través de sus calificaciones. En 
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el caso de los estudiantes que cursaban el primer semestre, este aspecto 
no se vio tan afectado, ya que el acompañamiento fue brindado desde el 
inicio del período académico.

Otro factor importante que disminuyó el rendimiento académico 
de los estudiantes fue la autoestima. Diversos factores influyen en este 
aspecto, como las experiencias de la infancia, ya que la calidad de las 
relaciones con los cuidadores en esta etapa influye en cómo una persona 
se percibe a sí misma.

Pérdida de las redes de apoyo

Para empezar, se debe considerar que las redes de apoyo son siste-
mas formados por personas o grupos que brindan ayuda emocional, prác-
tica o social a otros. Estas redes se componen de relaciones interpersonales 
sostenidas en la confianza, apoyo mutuo y reciprocidad (MSEd, 2023).

Por lo que la separación de la familia y amigos de origen puede 
resultar en una pérdida significativa, generando un fuerte impacto de esta 
pérdida en la salud mental de los estudiantes y la necesidad de construir 
nuevas conexiones en el entorno universitario.

Una vez analizada las características particulares de la población 
se plantea como objetivo general para la intervención individual:

• Brindar alternativas de fortalecimiento de relaciones interperso-
nales a los habitantes de la residencia universitaria, para fomentar 
una mejor convivencia y desarrollo integra.

Mientras que los objetivos específicos que permiten operativizar 
el objetivo descrito son:

• Realizar diagnósticos participativos en el nivel individual.
• Ejecutar un plan de fortalecimiento de las relaciones en el  

nivel individual.
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• Implementar un proceso de evaluación sobre el mejoramiento de 
relaciones interpersonales.

Enfoque y metodología 

La intervención individual realizada por los estudiantes como parte 
de sus prácticas preprofesionales se llevó a cabo en dos momentos, los cua-
les se describen a continuación para diferenciar la metodología utilizada.

Primer momento: psicodiagnóstico

Este abordaje se llevó a cabo en el periodo académico 61 que 
corresponde a octubre 2022 hasta enero 2023 con seis estudiantes de 
noveno nivel de la malla de rediseño que se encontraban realizando sus 
prácticas preprofesionales.

Para el acompañamiento individual se utilizó el método clínico, 
que se compone de observación, entrevista psicológica y aplicación de 
reactivos. La observación clínica se convierte en un insumo del proceso 
psicodiagnóstico porque permite atender al lenguaje verbal y paraverbal 
para encontrar consistencias o no en el relato de los residentes. En la en-
trevista psicológica se recogen aspectos de transversales y longitudinales 
de la historia de vida de cada residente enmarcadas en la norma ética y 
técnica para cumplir dicho fin. En cuanto a la aplicación de reactivos se 
utilizó en el primero momento la Escala de bienestar psicológico de Ryff, 
Escala de habilidades sociales y Test de Sacks adultos durante tres sesiones. 

Entrevista inicial

La entrevista inicial es una herramienta fundamental del asesor/a, 
ya que es la forma de obtener información sobre la vida emocional de 
quien consulta. Las entrevistas iniciales se llevan a cabo con varios pro-
pósitos, entre ellos, conocer a la persona y las dificultades que le aquejan, 
identificar la manera en que funciona su mente y se relaciona con otras 
personas, así como las angustias que le asedian y los funcionamientos 
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defensivos que utiliza. Es decir, es una mirada en su vida interna para 
poder definir si las medidas tomadas durante la intervención resultan una 
indicación adecuada. Para Montseny (2023) como se citó en (Balarezo, 
2019), la primera entrevista psicológica es un momento clave para esta-
blecer un conocimiento recíproco entre el entrevistador y el entrevistado 
donde es indispensable contar con habilidades básicas que influyen en la 
efectividad de la entrevista, como la empatía y la escucha activa. Para lo 
cual se utilizan las estrategias de primera entrevista que se relacionan con:

Establecimiento del rapport

Whitford Delgadillo (1983) como se citó en (Balarezo, 2019), se 
refiere en términos de la creación y estimulación del ambiente propicio, 
agregando que se debe garantizar una relación dentro de los marcos de 
una confiabilidad, dando muestras de honestidad y que el entrevistado 
así lo sienta; tratarlo como un ser humano al cual debe respetarse; darle 
la importancia que le confiere a los hechos por él consultados.

Algunas de las tácticas que se utilizan al inicio de la relación consti-
tuyen, entre otros, la conversación sobre temas diferentes, la recolección de 
datos informativos que suelen ser fáciles en sus respuestas, la cordialidad, 
evitar las esperas largas y el tono de voz amable.

Aproximación diagnóstica

La recolección de información tiene como objetivo identificar las 
características particulares de la personalidad y la historia vital del indivi-
duo. Se busca investigar aquello que el individuo no sabe de sí mismo, lo 
que no percibe pero que influye en sus decisiones, emociones y vínculos. 
Es decir, se pretende realizar una identificación del entrevistado, su familia, 
estructura socioeconómica, salud y antecedentes familiares.

La recolección de información tiene como objetivo identificar las 
características particulares de la personalidad y la historia vital del indivi-
duo. Se busca investigar aquello que el individuo no sabe de sí mismo, lo 
que no percibe pero que influye en sus decisiones, emociones y vínculos. 
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En este sentido, se pretende realizar una identificación del entrevistado, 
su familia, estructura socioeconómica, salud y antecedentes familiares.

Para ello, se desarrolló, junto con los estudiantes y las tutoras de 
la práctica, un formato de entrevista semiestructurada que abarca infor-
mación sobre afiliación, estructura familiar, situación socioeconómica, 
salud, antecedentes familiares y personales, así como aspectos sociales, 
afectivos, la perspectiva pasada, características de personalidad, actividades 
recreativas y proyección futura.

Adicionalmente, se aplicaron diversos instrumentos de evalua-
ción proyectivos y psicométricos con el fin de realizar una aproximación 
diagnóstica al problema o conflicto, rasgos de personalidad y el entorno 
familiar y social

Test de frases incompletas de Sacks

Es una prueba psicológica que entra en la categoría de las técnicas 
proyectivas. Se trata de un instrumento que permite al evaluador anali-
zar aspectos inconscientes de la personalidad del individuo, “presenta la 
indudable ventaja de dar plena libertad a la respuesta, en vez de limitarla 
a un “SÍ” o un “NO”, el sujeto puede responder al estímulo como mejor 
le parezca” (Martínez y Ponce, 2013). De esta manera, es posible tener 
una idea más clara de lo que ocurre en el mundo interno de la persona y 
obtener un mejor diagnóstico. Esta técnica es una prueba que se utiliza 
en una amplia variedad de casos. A través de una serie de oraciones, es 
probable conocer más sobre cómo alguien percibe a su área familiar, 
sentimental, relaciones interpersonales y concepto. 

Escala de Bienestar Psicológico

En este cuestionario hay que tomar en cuenta ciertas dimensiones 
subjetivas, sociales y psicológicas, así como de salud. Es un instrumento 
de evaluación que nos permite medir múltiples aspectos del bienestar 
psicológico propuesto por Carol Ryff.
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El objetivo de este cuestionario es medir los aspectos positivos de la 
salud mental y emocional. Puede lidiar con problemas como la aceptación 
de sí mismo, la autonomía, las relaciones positivas, el sentido de propósito, 
la autorrealización y la capacidad de afrontar desafíos.

En la versión propuesta de Van Dierendonck (2004) la cual consta 
de 39 ítems y que fue adaptada a la versión española en un análisis (Díaz 
et al., 2006) en un formato de respuesta Likert entre uno (totalmente en 
desacuerdo) y seis (totalmente de acuerdo). El cuestionario mide el BP 
desde seis componentes: a) Auto-aceptación (α=.84); b) Relaciones 43 
positivas (α=.71); c) Autonomía (α=.70); d) Dominio del entorno (α=.82); 
e) Propósito de la vida (α=.70) y f) Crecimiento personal (α=.71) (Páez 
D., 2008). En esta investigación se utilizó la versión de 39 ítems, en la 
que, de la seis sub-escalas del formato original del test se detalla en: a) 
Crecimiento Personal que posee siete ítems; b) Auto-aceptación poseen 
seis ítems; c) Relaciones Positivas, Dominio del Entorno seis ítems d) 
Propósito en la vida cuentan con seis ítems; y e) Autonomía están dis-
puestos ocho ítems (Yánez, 2018).

Escala de habilidades sociales

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta 
y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver 
una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio 
sujeto y para el contexto social en el que está.

Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de modo adecuado a la situación en la cual el individuo se en-
cuentra mientras respeta las conductas de los otros. Así, nos hacen mejorar 
nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que quere-
mos y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos.

Cuando hablamos de habilidades sociales debemos tomar en cuenta 
las siguientes acciones: escuchar, iniciar una conversación, formular una 
pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y realizar 
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un cumplido. Por otro lado, también existen lo que se denominan habili-
dades sociales complejas las cuales hacen referencia a empatía, inteligen-
cia emocional, asertividad, capacidad de escucha, capacidad de comunicar 
sentimientos y emociones, capacidad de definir un problema y evaluar 
soluciones, negociación, modulación de la expresión emocional, capacidad 
de disculparse, capacidad de ser conscientes de los errores cometidos y reco-
nocerlos, reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás.

Asimismo, la prueba “se encarga de evaluar la conducta asertiva 
y habilidades sociales mediante un instrumento rápido capaz de medir 
ciertos aspectos” (Gismero, 2022), como autoexpresión en situaciones 
sociales, defensa de los propios derechos del consumidor, expresión de 
enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones 
y realizar interacciones activas con personas que nos parecen atractivas. 

Desinhibición emocional

El objetivo es facilitar el relato libre para eliminar la tensión en la 
persona y buscar el alivio de la ansiedad inicial. La posición no directiva 
y ausente de crítica y asombro es la mejor recomendación al respecto. 
Igualmente, las manifestaciones empáticas tienden a la permisión actuando 
como facilitadoras de esta condición. 

Estrategias estimulativas

Se deben utilizar frases de apoyo o reafirmación para generar 
confianza, optimismo y tranquilidad, mediante intervenciones dirigi-
das a persuadir o sugerir a los y las residentes sobre la factibilidad de 
realizar un acompañamiento individual. Para ello, se realizó una sesión 
de devolución de información sobre lo evidenciado en la evaluación, 
así como para escuchar y conciliar las expectativas que pudieran exis-
tir respecto al abordaje. Se reconoció que, en caso de presunción de 
algún trastorno, el residente sería derivado al Centro Psicológico Sale-
siano “Emilio Gambirasio” para recibir atención psicológica profesional  
y especializada.
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Estructuración y afianzamiento de la relación

Para cumplir esta estrategia se somete al criterio complementario 
o simétrico, de acuerdo con las condiciones de la intervención (Harper, 
1966). Por lo tanto, se exponen o se discuten los aspectos señalados, y el 
momento de hacerlo puede variar de acuerdo con la experiencia de los 
estudiantes que brindaban el acompañamiento individual, supervisados 
en los espacios de tutoría de sus prácticas preprofesionales. Para quienes 
aceptaban el acompañamiento, se fijaban horarios, tiempos y modalidad de 
la atención, que podría variar en formato presencial o virtual. Esto último 
favorecía que tanto el entrevistado/a como el entrevistador/a pudieran 
acomodar sus horarios para llevar a cabo las sesiones.

Una vez que concluye la fase psicodiagnóstica y de devolución se 
procede con realizar una planificación del asesoramiento, que para Ba-
larezo (2022) supone un proceso donde el asesor/a asume una postura 
relativamente directiva para plantear objetivos y técnicas individualizadas 
con las que podría intervenir en la problemática detectada en los resi-
dentes. Las técnicas se relacionan con los objetivos plantados, que están 
relacionados con el asesoramiento, es por ello que se privilegió el uso de 
técnicas de modificación de actitudes, resolución de conflictos, progra-
mas de crecimiento personal relacionado con autoestima, asertividad y 
resiliencia ya que lo vinculado con habilidades sociales y resolución de 
conflictos familiares lo abordaron con los otros equipos de intervención 
del proyecto.

Y por último, el acompañamiento psicológico consistía en aseso-
rar en conflictos intrapersonales, que se relacionan con el manejo de la 
frustración donde se aprecia una sensación de malestar menor frente a la 
insatisfacción de una motivación o necesidad de tipo fisiológico o social 
por la presencia de un obstáculo que no se puede enfrentar por carencias 
derivadas de su propia estructura y conflictos interpersonales, que se 
producen en la persona cuando las motivaciones, actitudes e intereses a 
los que se expone tiene valores incompatibles, excluyentes o ambivalentes 
(Balarezo, 2022).
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Figura 1 
Actividades desarrolladas durante el abordaje individual 

ENTREVISTA
PSICOLÓGICA

Aplicación de 
reactivos de Bienestar 
Psicológico, Escala de 
Habilidades sociales 

y Test de Sacks 
adultos en tres 

sesiones para generar 
un informe psicológico

Proporciona a los 
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información de los
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así como diseñan 
una propuesta

de acompañamiento
psicológico ante
la presencia de
con�ictos intra

e interpersonales.

Los estudiantes llevan 
a cabo las sesiones 

en función de la 
plani�cación realizada 

en los residentes 
que muestran 

receptividad para 
el acompañamiento

psicológico individual

Plani�cación
individualización para 

cada residente en 
función del 

planteamiento 
de objetivos, utilización 

de técnicas y el 
resultados esperable

de la intervención

SESIÓN DE 
DEVOLUCIÓN

PLANIFICACIÓN
ASESORAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO

Nota. Primer momento desarrollado con los estudiantes de la residencia.
Elaborado por Luzuriaga (2023).

Segundo momento: abordaje individual voluntario

Este abordaje se llevó a cabo en durante marzo 2023 a junio 2023 
con dos estudiantes de noveno nivel de la malla de rediseño que se en-
contraban realizando sus prácticas preprofesionales.

En relación con el trabajo realizado previamente, se estableció con-
tacto telefónico y por correo electrónico con los y las estudiantes de la 
residencia. De un total de 23 personas, 12 respondieron afirmativamente, 
expresando su deseo de continuar con el acompañamiento individual.

Es allí donde las estudiantes que están realizando sus prácticas 
preprofesionales procesan la información recibida por sus compañeros y 
compañeras que les antecedieron para actualizar la información y ampliar 
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los datos obtenidos, planificar las intervenciones y realizar un proceso 
de monitorización de la intervención. Donde se utilizan los siguientes 
insumos para cumplir con este objetivo:

Ficha integrativa de evaluación psicológica

Este documento presenta una plantilla para registrar la informa-
ción de una evaluación psicológica de un paciente, resume sus datos 
personales, la demanda de la consulta, sus antecedentes disfuncionales 
familiares y personales, los resultados de las pruebas psicológicas apli-
cadas, el diagnóstico descriptivo del problema y las recomendaciones 
finales (Balarezo, 2019).

Este nuevo acercamiento parte de la aceptación de un consenti-
miento informado donde se explica los objetivos de la intervención, la 
modalidad con la que se llevarán a cabo los encuentros, las normas de 
confidencialidad, así como también se permitió conocer las expectativas y 
motivación de los y las residentes para estructurar el trabajo a realizarse.

La ficha permitió volcar y actualizar la información de los y las 
residentes en torno a la exploración de dos áreas: identificación de rasgos 
de personalidad y presencia de conflictos intra e interpersonales que 
deseaban ser abordados en los espacios de intervención. Cabe puntua-
lizar nuevamente que ante la detección explícita o implícita de alguna 
sintomatología psicopatológica se derivaba a los profesionales especia-
lizados del Centro psicológico, ya que las competencias éticas y técnicas 
de los estudiantes que estaban realizando sus prácticas preprofesionales 
no permitían el abordaje sintomático.

Cuestionario de Personalidad SEAPSI

La personalidad es un aspecto que todos poseemos, el cual nos dife-
rencia de las demás personas y nos convierte en alguien único. Por lo tanto, 
tiene un rol de gran importancia en el desarrollo personal de un individuo. 
Del mismo modo, la personalidad es un factor que se estudia desde hace 
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muchos años atrás y ha venido evolucionando significativamente estos 
últimos años, gracias a nuevos aportes e investigaciones científicas. De 
tal manera, que hoy en día se conocen muchos más aspectos profundos 
sobre la personalidad y cómo funciona. Es decir, la personalidad es una 
estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 
sociales que determinan el modo de ser, sentir y pensar (Balarezo, 2019).

El cuestionario de personalidad SEAPsi-P es una herramienta que 
tiene la finalidad de identificar rasgos predominantes de personalidad, los 
cuales se agrupan en cuatro tipos: personalidades cognitivas, afectivas, 
relacionales y comportamentales. Este instrumento se considera de res-
puesta selectiva donde existen diez ítems de respuesta. El objetivo de este 
cuestionario es identificar los rasgos predominantes en cada tipo de perso-
nalidad, generar un perfil y orientar ciertas modalidades de intervención.

Este cuestionario se puede aplicar de forma individual o colectiva 
a cualquier persona a partir de los 15 años, para después ser calificado del 
0 al 10 y trasladar los resultados para obtener un perfil de personalidad. 

Para poder comprender la importancia de este cuestionario es 
necesario conocer los tipos de personalidad que conforman sus ítems. 

En una primera dimensión se encuentran las personalidades cog-
nitivas, conformada por un perfil anancástico y paranoide, la primera se 
caracteriza por una preocupación sobre el perfeccionismo y el orden; la 
segunda se caracteriza por una ausencia de confianza y gran sospecha 
hacia los otros.

En una segunda dimensión se incluyen las personalidades afec-
tivas, conformadas por un perfil ciclotímico e histriónico. La primera 
se caracteriza por altibajos notorios en el estado de ánimo; la segunda 
se caracteriza por una excesiva emocionalidad, necesidad de llamar la 
atención y personalidades cambiantes.

Una tercera dimensión la componen las personalidades relacionales, 
conformadas por un perfil evitativo, dependiente y esquizoide. La primera 
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se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones; la segunda 
se caracteriza por una necesidad generalizada y excesiva de ser atendido; 
y por último se caracteriza por no disfrutar las relaciones cercanas. 

Y en la cuarta dimensión se encuentra la personalidad compor-
tamental, conformada por un perfil inestable, esta se caracteriza por la 
existencia de ciertos patrones prolongados de emociones turbulentas  
o inestables. 

Diagnóstico, autoconocimiento y análisis de la personalidad 

Considerando los resultados previos y el perfil de personalidad 
generado a partir de la implementación del cuestionario, se consideró 
que, durante este acompañamiento psicológico, una de las fases más im-
portantes, aparte del contacto inicial y la aplicación del cuestionario, era 
la sesión de devolución de la información, pero con un enfoque desde 
el autoconocimiento sobre su personalidad. De esta manera, se podrían 
trabajar otros conflictos intrapersonales mediante técnicas individuales 
y adaptadas a su perfil de personalidad. Es decir, el autoconocimiento es 
indispensable en un proceso de acompañamiento. Para Vidal (2018) el 
autoconocimiento implica tener conciencia de nuestro funcionamiento 
e interacción con las personas y situaciones a las que nos vemos expues-
tos, además de reconocer nuestras tendencias para trabajar sobre lo que 
podemos mejorar en nuestra vida.

Es por eso que, en los jóvenes en los que se identificaron conflictos 
en el área afectiva, se implementaron técnicas de psicoeducación y reso-
lución de problemas, con el objetivo de gestionar de forma adecuada su 
reacción hacia su entorno social o situaciones que les resultan estresantes, 
y que a su vez influyen en un cambio emocional repentino y excesivo. 
Además, se realizaron sesiones de psicoeducación sobre su perfil de perso-
nalidad, con el objetivo de generar un mejor autoconocimiento sobre los 
rasgos más significativos, que tienen aspectos que benefician o dificultan 
su desenvolvimiento personal.
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Monitorización del proceso de intervención

El monitoreo tiene como objetivo valorar de manera cuantitativa 
las valoraciones subjetivas emitidas por los y las residentes, los y las estu-
diantes y de ser el caso los familiares o allegados, así como también identi-
ficar el resultado que se ha obtenido al aplicar las pruebas o técnicas para 
considerarlo en el progreso, deserción, cierre o necesidad de derivación.

Se adjuntan también las guías con las cuales se realizó la plani-
ficación, en las que se requiere identificar un diagnóstico descriptivo 
y la formulación dinámica del problema, interrelacionando factores 
precipitantes, predisponentes, perpetuadores y protectores, así como el 
diagnóstico descriptivo de la personalidad. Con base en esto, se realiza el 
planteamiento de objetivos y las técnicas de asesoramiento a utilizar, y la 
guía de evolución y ejecución técnica, donde se muestra el uso e impacto 
de cada sesión. Todo esto contribuye a que la intervención sea realizada 
de manera sistemática y procesual, para tomar consideraciones futuras.

Experiencia de los residentes al abordaje individual

Los residentes, en su mayoría, mostraron apertura al acompaña-
miento psicológico. Encontraban en los estudiantes apoyo y contención 
para sobrellevar conflictos inter e intrapersonales. 

En un primer momento, el acompañamiento se realizó con 26 de 
los 30 residentes. En el segundo momento, de los 23 residentes que mos-
traron apertura para continuar con el acompañamiento, 12 decidieron dar 
seguimiento al proceso, y ocho finalizaron el acompañamiento. A estos 
residentes se les aplicaron las guías de monitorización, y la perspectiva 
que tuvieron sobre la intervención realizada por parte de los estudiantes 
fue positiva, ya que percibían que conocer sus rasgos de personalidad les 
permitía entenderse mejor a sí mismos y comprender a las personas de su 
entorno, lo que favorecía una mayor funcionalidad, incluso para resolver 
las adversidades cotidianas.
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Experiencia de los estudiantes que realizan  
su práctica preprofesional

Los estudiantes se sintieron motivados y expectantes al tener que 
llevar a cabo un proceso sistematizado de acompañamiento individual. La 
experiencia resultó enriquecedora en el ámbito práctico, ya que estuvieron 
a cargo de todo el proceso de evaluación y acompañamiento psicológico 
en la primera fase. En la segunda fase, incluso pudieron vivir la experiencia 
de que los residentes compartieran con ellos el impacto de la intervención 
realizada. Se pudieron recoger algunas verbalizaciones que coincidían en 
ser positivas, como: “Esta práctica me hizo dar cuenta de que esto es lo 
mío” y “Fue emocionante ver que se mostraron interesados en continuar 
el proceso... pensé que no me responderían ni los mensajes”.

Conclusiones

La satisfacción con los resultados obtenidos de los estudiantes es 
alta, ya que si bien no se tuvo el alcance de la totalidad de residentes se 
consiguió hacerlo con quienes mostraron receptividad amparados en el 
código ético. La satisfacción de los usuarios en su gran mayoría por parte 
de los residentes es alta, como se recoge en la guía No. 8 de la evaluación 
final del proceso de acompañamiento donde se evidencia el compromiso 
para el abordaje realizado.

Los objetivos del proyecto se han logrado ya que se brindó alter-
nativas de fortalecimiento de relaciones interpersonales a los habitantes 
de la residencia universitaria, para fomentar una mejor convivencia y 
desarrollo integral mediante la realización de una evaluación diagnóstica 
en el nivel individual. Así como también se ha ejecutado un plan de for-
talecimiento mediante el autoconocimiento de su perfil de personalidad 
para con base en ello favorecer el desarrollo personal y la resolución de 
conflictos intra e interpersonales.

Para los estudiantes, esta experiencia permitió el desarrollo de des-
trezas y habilidades prácticas de acompañamiento psicológico individual, 



FortaLecimiento de La saLud mentaL desde eL abordaje individuaL en Los y Las estudiantes de La residencia universitaria

91

ya que al plantearse con flexibilidad en cuento al horario y formato de 
intervención favoreció a que los residentes puedan adherirse óptima-
mente al proceso y en la mayoría poder concluirlo según la planificación 
realizada. Además, los estudiantes al recibir una valoración positiva del 
trabajo realizado van fortaleciendo su seguridad y autoeficacia.

La monitorización con las guías utilizadas permitió hacer un se-
guimiento sistematizado del abordaje que en los espacios de supervisión 
de la práctica se iban retroalimentando.

El desarrollo personal tributa a la salud mental y el alcance obteni-
do con el proceso de intervención realizado con los residentes mediante 
el autoconocimiento, favorece el empleo de estrategias individualizadas 
para el manejo en distintas situaciones y entornos.

Es necesario identificar algunas situaciones que resultaron ser 
barreras. A pesar de que los estudiantes hicieron un encuadre claro de 
la intervención en cuanto a horarios y objetivos, se encontraron con que 
los residentes no cumplían con los acuerdos previos: no notificaban con 
antelación su inasistencia o dejaban de responder mensajes o llamadas. 
Algunas razones que podrían explicar esta situación están relacionadas 
con la condición de los residentes como estudiantes, quienes en ocasio-
nes enfrentaban imprevistos debido a tareas o exámenes, los cuales eran 
prioritarios frente al encuentro pactado con los estudiantes. Además, la 
falta de una demanda espontánea inicial y la gratuidad de la intervención 
podrían haber afectado la adherencia, considerándose, en algunos casos, 
como un beneficio unidireccional para los estudiantes que realizaban 
el acompañamiento.

También se podría considerar como un esfuerzo mal aprovecha-
do, la condición de disposición de los estudiantes para llevar a cabo 
la intervención individual con todos los residentes. Sin embargo, solo 
algunos mostraron el interés y receptividad de darle continuidad en el 
segundo momento.
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En relación con la detección de problemas se encontraron estrate-
gias para procurar que los abordajes se lleven a cabo de manera semanal 
en el mismo horario para mejorar la adherencia al proceso. Esto dio un 
mejor resultado que hacerlo de manera indistinta, también el empleo de 
un formato virtual favoreció a la continuidad del proceso, puesto que 
brindaba mayor posibilidad al hacerlo por la noche o incluso en fines 
de semana.

Por último, la necesidades detectadas y recomendaciones se dan en 
torno a ofrecer los espacios de acompañamiento individual por parte de 
los estudiantes para abordar el desarrollo personal permitió en algunos 
residentes mostrarse más abiertos a la intervención psicológica por la 
corta brecha intergeneracional que disminuía la resistencia. Sin embargo, 
es importante que este acompañamiento se realice de manera supervisada 
para detectar aquellos casos que requieren un abordaje terapéutico profe-
sional por las características o demandas que no podrían ser resueltas ni 
ética ni técnicamente por los estudiantes en formación, sino que ameritan 
una derivación al Centro Psicológico.
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Anexos

Ficha de entrevista psicológica semiestructurada 

Nombre del entrevistador/a:

Nivel: Asignatura:

Fecha de aplicación:

Identificación de/la entrevistado/a 

Apellidos: Nombres: Edad:

Lugar y fecha de nacimiento: Género: Etnia:

Procedencia: Religión: Estado civil:

Carrera: Nivel: Ocupación:

Estructura familiar 

Padre:

Edad: Instrucción: Profesión: Ocupación:

Madre:

Edad: Instrucción: Profesión: Ocupación:

Estructura socio económica 

Vivienda

Casa Departamento Otros

Propia Arrendada Compartida Vivienda fiscal Prestada Otros

Servicios básicos

Luz Agua Teléfono Internet TV cable Auto
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Salud

¿Existe alguna dificultad de salud actualmente? Si No

Padece o ha padecido algún tipo de enfermedad:

Infecciosa Sensorial Broncopulmonar

Cardíaca Alérgica Renal

Neurológica Psiquiátrica Otra

¿Toma algún tipo de medicación de manera constante? Si No

Antecedentes familiares

¿Su familia ha tenido alguna enfermedad significativa?

Diabetes Presión arterial Enfermedad crónica

Epilepsia Retardo mental Trastorno de lenguaje

Alcoholismo Drogadicción Trastorno psicopatológico

Enfermedad neurológica Enfermedad psiquiátrica Otra

Antecedentes personales actuales 

1. ¿Cómo describiría su experiencia viviendo en la residencia? 
2. Actualmente, ¿cómo describiría su estado emocional?
3. ¿Cómo fue su proceso de acceder a una beca estudiantil?
4. ¿Cómo fue la transición de mudarte de tu lugar de origen a  

la ciudad?

Antecedentes sociales y afectivos 

5. ¿Cómo fue/es tu primer semestre?
6. Desde el tiempo que has estado aquí, ¿Has podido desarrollar alguna 

relación significativa?
7. ¿Cómo describirías la convivencia con tus compañeros? 
8. ¿Tienes alguna relación afectiva? ¿Cómo ha sido tu experiencia mane-

jando las relaciones familiares a distancia? 
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Perspectiva pasada 

9. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez y adolescencia?
10. ¿Qué percepción tienes de tus padres? 
11. ¿Qué añora o rechaza del pasado? 

Afrontamiento 

12. ¿Has notado algún cambio en tu conducta desde que empezaste a ser 
residente en la ciudad? 

13. ¿Cómo ha sido tu experiencia adaptándote a un nuevo ambiente? 
14. Cuándo tienes alguna dificultad o problema ¿Qué haces, a quién acudes?

Personalidad 

15. ¿Cómo te describirías a ti mismo/a?
16. ¿Cómo crees que te perciben tus compañeros residentes? 
17. ¿Qué dice tu familia que te caracteriza? 
18. ¿Qué cualidades te agradan?
19. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu manera de ser? 

Actividad recreativa 

20. ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 
21. ¿Qué actividades te llaman la atención y no has tenido la oportunidad 

de realizar?

Proyección futura 

22. ¿Cómo te ves a futuro cuando acabes tu carrera? 
23. ¿Tienes algún proyecto que te gustaría realizar en el corto, mediano o 

largo plazo? 
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Guía No. 3 
Ficha integrativa de evaluación psicológica

FIEPS

No. ____
Fecha: _________________________________________________________
Elaborada por: ___________________________________________________

DATOS INFORMATIVOS

Nombre

Edad Estado Civil #de hijos Religión

Lugar y fecha de nacimiento

Residencia Dirección Telf.

Instrucción Profesión Ocupación

Grupo étnico Grupo socio-económico Género

Padre Edad Ocupación

Madre Edad Ocupación

Hermanos, género y edad de cada uno de ellos

Lugar que ocupa entre 
sus hermanos

Informante Parentesco

Tipo de atención

Ambulatorio Acogida

Hospitalizado Consulta Privada

Otros ¿Cuál?
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DEMANDA EXPLÍCITA

DEMANDA IMPLÍCITA 

ANTECEDENTES DISFUNCIONALES

BIOGRAFÍA PSICOLÓGICA PERSONAL Y FAMILIAR

Estilos disciplinarios
Estructura familiar, estilos de crianza, fases psicosexuales

Tipo de apego
Seguro, ansioso, ambivalente, evitativo, desorganizado

Sociabilidad
Restringida o abierta

Pérdidas afectivas
Separación, muerte, abandono

Experiencias de aprendizaje
Experiencias traumáticas

Sobreestimulación
Sobreestimulación cognitiva, afectiva o comportamental

Concienciación
Valores familiares, religiosos y culturales

RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS

Diagnóstico descriptivo y formulación dinámica del problema
Diagnóstico descriptivo y formulación dinámica de la personalidad 

CRITERIOS PRONÓSTICOS

RECOMENDACIONES



JohAnnA CristinA luzuriAGA MerA Y Jennifer AlexAndrA Cifuentes noGAles

98

Guía No. 5 
Planificación del proceso

Diagnóstico descriptivo y formulación dinámica del problema

Objetivos Técnicas

Diagnóstico descriptivo y formulación dinámica de la personalidad

Objetivos Técnicas
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Guía No. 6 
Evolución

EJECUCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Fecha Evolución Actividad
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Guía No. 8 
Evaluación final del proceso psicoterapéutico

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Asesoramiento

OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Asesoramiento De personalidad

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Nivel de satisfacción 

Residente Observaciones

Estudiante practicante Observaciones

TÉCNICAS EMPLEADAS Y GRADO DE EFICACIA

Asesoramiento

De personalidad

 A = Alto
 M = Medio
 B = Bajo 

Interrogantes al finalizar el acompañamiento psicológico 
SI No ¿POR QUÉ?

Finalización del proceso

Cumplimiento
de expectativas

Residente 

Familiares

Instituciones

Otros 

Practicante

Tratamiento mixto

Derivación del residente a otro profesional

Deserción del residente
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Introducción

El grupo constituye un ámbito social de vital importancia para 
nuestro desarrollo personal. La vida está estructurada de forma tal que, 
desde el comienzo de esta, se participa de estas experiencias vinculares. 
El proceso de socialización primaria por ejemplo transcurre en el grupo 
familiar, que constituye un pilar para adquirir habilidades sociales, el 
lenguaje, patrones de conducta y todos aquellos aprendizajes asociados 
a la cultura donde la persona se desenvuelve, que son necesarios para su 
inserción en los diferentes sistemas sociales. El individuo se construye 
en grupos, actúa en grupos y trabaja en grupos. Esto hace que el análisis 
de los procesos y efectos que genera la intervención psicológica grupal 
sea fundamental en el abordaje de temas de salud mental. Se van a invo-
lucrar, a su vez, una serie de factores que intervienen en los cambios de 
los sujetos que participan del dispositivo como el ambiente o contexto 
donde se desarrolla el trabajo, las características de personalidad de los 
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integrantes y sus valores, las expectativas, las metas comunes y las deman-
das institucionales que en ocasiones acompaña la experiencia.

Según Pichon Rivière (1999), al definir al grupo se debe partir 
por considerar que está compuesto por un número restringido de indi-
viduos, que los unen espacio y tiempo como una constante. Los mismos 
se van a articular a partir de procesos de representación interna mutuos 
y estructurarán su actividad a partir del establecimiento de tareas que 
serán implícitas y explícitas como objetivo a alcanzar. Para ello, se van a 
establecer roles, que contemplan las expectativas de los otros a partir de 
cómo se van valorando mutuamente y las expectativas propias. Al comple-
mentarse estos elementos pueden ser favorecedores de la cohesión grupal, 
tan importante para el logro de esas metas (Del Cueto y Fernández, 1985). 
Esto significa que un grupo posee una estructura compleja y dinámicas 
de desarrollo, que son necesarias considerar para diseñar dispositivos de 
intervención grupal e implementarlos. 

Cuando se realiza atención primaria en salud mental, la labor se 
centra en acciones psicoeducativas para generar aprendizajes vivenciales. 
Aprender trabajando, favorece habilidades de gestión y manejo de con-
flictos o situaciones estresantes. En este caso, los procesos cognitivos y 
afectivos se unen en una vivencia que facilita el desarrollo personal. Un 
beneficio adicional, lo constituye lo anteriormente señalado que es el abor-
daje desde un dispositivo grupal. Hay una serie de factores terapéuticos 
descritos por Vinogradov y Yalom (1996), donde acotan la importancia 
del aprendizaje interpersonal, la universalidad, la conducta imitativa, la 
esperanza y la cohesión grupal como ejes que se pueden considerar dentro 
de la prevención y promoción de la Salud Integral.

El potencial del trabajo grupal también se deriva de un fenóme-
no interesante observado en varios sectores de la sociedad referente a 
una creciente sensación de aislamiento interpersonal y social. Aunque 
las prácticas colectivas son comunes, las oportunidades para vivir ex-
periencias grupales que fomenten las redes socioafectivas, el apoyo o la 
autorreflexión parecen ser cada vez más escasas en la vida moderna e 
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industrializada. Indudablemente, los grupos son una parte fundamental 
para el desarrollo personal y un escenario ideal para explorar conflictos 
internos e interpersonales con los que se puede cargar por años, estable-
ciéndose patrones de conducta que afectan el presente.

Este proyecto de intervención psicológica grupal se realizó con 
jóvenes de la Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, considerando que el entorno universitario 
es una fase crucial en la vida de los jóvenes que afrontan nuevos desafíos 
a nivel académico, personal y social. Este espacio representa un reto para 
ellos, en tanto deben cumplir con ciertos reglamentos y equilibrar sus 
procesos formativos de sus carreras con una convivencia sana. Se debe 
considerar que vienen de entornos sociales y contextos culturales dife-
rentes; por lo cual es un reto el establecimiento de modos de relación 
donde lo diferente es parte de lo cotidiano, unido a que ya no están bajo 
el cuidado directo de sus familias y requieren construir nuevos lazos afec-
tivos con quienes comparten su nuevo hogar. Por otro lado, las conductas 
adaptativas implican responsabilidades establecidas por la institución y 
otras derivadas de la nueva realidad.

Este nuevo contexto puede generar tensiones, conflictos y desa-
fíos emocionales significativos en los estudiantes, tanto a nivel intra e 
interpsicológico. El bienestar psicológico va a estar relacionado con sus 
capacidades de adaptación, autonomía, habilidades sociales para construir 
nuevas redes significativas, establecimiento de nuevas rutinas de vida, 
autogestión de las emociones y manejo de las presiones derivadas de la 
actividad académica. En este sentido, la intervención psicológica grupal 
constituye es una estrategia clave para fomentar la salud mental de los 
residentes y favorece el acompañamiento psicológico y psicoeducativo, 
en un espacio natural del desarrollo como lo es el grupo. Para ello, se 
brinda un ambiente seguro y confidencial, donde puedan desenvolverse 
socialmente, reconocer sus emociones, fortalecer su autoestima, aprender 
habilidades de afrontamiento a los conflictos vinculares, favorecer su 
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resiliencia y conocimiento acerca de temas de interés para su etapa del 
desarrollo, como es el caso de la sexualidad y el vínculo amoroso.

Desarrollo

El bienestar psicológico como variable de salud mental  
en los residentes

La percepción subjetiva de un individuo respecto a su crecimiento 
personal y grado de satisfacción con su vida es denominado bienestar psi-
cológico. Esto significa que no es un concepto relacionado con la ausencia 
de trastornos mentales o síntomas psicopatológicos, alejándose del con-
cepto tradicional acerca de la salud mental. Una persona que experimenta 
este estado se acepta a sí misma, está autorrealizada en los aspectos más 
significativos de su vida, es autónoma y logra mantener relaciones inter-
personales sanas. Por otra parte, es alguien que tiene claro sus propósitos 
de vida y estructura sus acciones en función de lograr dichas metas, pues 
va a contemplar componentes prospectivos.

Este estado se supone que no es pasajero, sino que se considera 
estable en el tiempo, ya que involucra una predisposición estable y positiva 
de la persona. Muchos investigadores en este campo resaltan la impor-
tancia de las variables contextuales (como el entorno sociocultural, las 
creencias, elementos sociodemográficos) y lo inherente al sujeto. Además, 
reconocen la influencia de factores relacionados con factores genéticos, 
motivaciones no conscientes, proyecto de vida y su espiritualidad (Vielma 
y Alonso, 2010).

Otro elemento a tener en cuenta es el bienestar psicológico en tanto 
potencial que tiene un sujeto para cuidar de sí mismo, lo cual incluye la 
responsabilidad para generar para sí vivencias positivas (Fierro, 2000). 
Entonces, además de ser definido como un estado, es una capacidad in-
dividual para gestionar consciente y adecuadamente su salud mental.
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Salotti (2006) es uno de los investigadores sobre este tema que agre-
ga el nivel de satisfacción que se siente ante la consecución de meta. Esta 
percepción de logro hará que se sienta bienestar subjetivo, involucrando 
lo ya hecho y lo que se puede hacer. En sentido general, se consideran 
aspectos afectivos, cognitivos, vinculares y referentes al contexto.

Si bien, desde estas concepciones se focaliza más en el proceso 
individual, es necesario visualizar las experiencias colectivas como pro-
cesos que influyen en cómo son percibidas las capacidades personales, 
qué expectativas son planteadas y cómo se pueden llevar en equilibrio las 
demandas externas e internas. Por tal motivo, el abordaje del bienestar 
psicológico debe involucrar al sujeto y las influencias psicosociales. Es 
un trabajo que se deben realizar desde etapas tempranas del desarro-
llo, abarcando desde la niñez hasta la juventud, para que favorezcan las 
conductas adaptativas y disminuya el riesgo de experimentar malestar 
subjetivo, como síntomas o trastornos psicopatológicos. 

Se han establecido muchos modelos explicativos respecto al bien-
estar psicológico, siendo uno de los más difundidos el “Modelo Multi-
dimensional del Bienestar Psicológico” (Ryff,1989). La prueba diseñada, 
tiene 39 ítems donde se utiliza una escala Likert estableciendo valores 
entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo), siendo 
234 puntos el mayor valor. Además del puntaje general, se pueden anali-
zar las dimensiones para evaluar la prevalencia de los afectos favorables 
sobre los desfavorables, ya que el bienestar psicológico es un concepto 
multidimensional que incluye lo emocional y lo cognitivo. 

Cada factor tiene seis ítems: “autoaceptación”, “dominio del entor-
no”, “relaciones positivas” y “propósito de la vida”. Mientras que el factor 
“crecimiento personal” tiene siete ítems y “autonomía”, ocho (Sánchez-
Cánovas, 2013). 

El análisis se efectúa entonces no solo globalmente, sino por di-
mensión. Aquí se analizan los datos según los puntos obtenidos, pero 
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también es posible focalizar en preguntas específicas que arrojen elementos 
importantes para la planificación del dispositivo grupal posteriormente. 

¿Qué se debe considerar para dicho análisis?

• Autoaceptación: el rango de 31-32 puntos se considera que los 
sujetos tienen una gran autoaceptación.

• Dominio del Entorno: si el valor está por debajo de 22 se percibe 
que la capacidad es pobre para ejercer un adecuado control sobre 
el medio.

• Relaciones positivas: si el puntaje es inferior de 20-23 muestra que 
sus relaciones interpersonales no son significativas.

• Crecimiento personal: para establecer resultados que evidencian 
una buena capacidad de aprendizaje y adaptación, debe ubicarse 
entre 37-38 puntos. 

• Autonomía: aquí es interesante ver que si el sujeto supera los 40 
puntos sí es alguien autónomo, mientras que el valor que refleja 
el problema es 28 puntos o menos.

• Propósito en la vida: si el valor obtenido es a partir de 32 se consi-
dera que la persona sí posee metas claras y sentido de vida definido

En la tabla a continuación aparecen los valores que permiten la 
interpretación de la escala de Ryff.

Tabla 1 
Calificación del grado de bienestar psicológico

Rango/Puntos Nivel de Bienestar Psicológico (BP)

>176 Elevado BP 

141–175 Alto BP 

117–140 Moderado BP 

<116 Bajo BP 

Total: 234 Puntaje máximo
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Resultados de la Escala de BP de Ryff

El instrumento fue aplicado a 22 residentes del grupo de estudio 
siendo los resultados obtenidos los siguientes:

Dimensión 1: Autoaceptación

Esta dimensión implica la capacidad de aceptación y autovaloración 
positiva, a partir del reconocimiento de fortalezas y debilidades persona-
les. Va a estar relacionada con una autoestima sana e incondicionalidad 
consigo mismo. 

Figura 1 
Niveles de autoaceptación

ALTA

MODERADA

BAJA

23 %

54 %

23 %

De la muestra estudiada, se logra identificar que solo el 23 % posee 
valores altos de autoaceptación, siendo un aspecto importante a abordar 
en la intervención psicológica para favorecer el bienestar psicológico de 
los residentes.
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Dimensión 2: Dominio del entorno

Esta dimensión está orientada a la percepción de dominio y com-
petencia en el afrontamiento a los desafíos y demandas del entorno. Im-
plica la sensación de tener control sobre la propia vida, la capacidad de 
afrontar situaciones difíciles y una actitud proactiva ante los cambios y 
los obstáculos.

Figura 2 
Dominio del entorno

ALTO

MODERADO

BAJO

18 %

41 %

41 %

Esta figura evidencia el alto porcentaje de residentes que po-
seen poca capacidad para controlar su entorno, siendo un 41 % de 
la muestra y un valor similar con un nivel moderado. Este resultado 
muestra las grandes dificultades para afrontar desafíos y demandas 
de la vida cotidiana. 

Dimensión 3: Relaciones positivas con los demás

Se refiere a la calidad y satisfacción en las relaciones interpersonales, 
incluye aspectos como la capacidad de establecer vínculos emocionales 
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saludables, la comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de dar y 
recibir apoyo social.

Figura 3 
Relaciones positivas

ALTA

MODERADA

BAJA

23 %

18 %

59 %

Los resultados demuestran que más de la mitad de los investi-
gados, lo que representa un 59 % presentan pobres relaciones afectivas 
favorables. Esto evidencia que no logran entablar vínculos sanos en el 
grupo ni cohesión entre ellos, factores que afectan la adaptación en un 
contexto donde residen.

Dimensión 4: Crecimiento personal

Se refiere al desarrollo y la evolución constante de habilidades, 
conocimientos y potencialidades individuales. Incluye la búsqueda de 
nuevas experiencias, la capacidad de adaptación a cambios y la apertura 
a aprendizajes continuos.
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Figura 4 
Nivel de crecimiento personal

ALTA

MODERADA

BAJA

32 %

36 %

32 %

Con respecto a esta dimensión, en la figura se evidencia que el 32 % 
de los residentes tienen bajo proceso de crecimiento personal, afectando 
su capacidad de aprender y adaptarse a las diversas situaciones relativas 
a su etapa del desarrollo, que involucra las actividades académicas y si-
tuaciones de la cotidianeidad.

Dimensión 5: Autonomía 

La autonomía personal se relaciona con la habilidad de tomar de-
cisiones y tener modos de actuación de acuerdo con las propias creencias, 
valores, y metas. Implica la independencia emocional y la capacidad de 
autorregularse, sin depender excesivamente de la aprobación o la in-
fluencia de los demás.
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Figura 5 
Nivel de autonomía

ALTA

MODERADA

BAJA

4 %

73 %

23 %

En esta dimensión se evidencia que solo un 4 % de la muestra posee 
un nivel elevado de autonomía, mostrando que la gran mayoría posee 
pocas habilidades para tomar de decisiones y manejar las expectativas 
de los otros; siendo este un gran problema para jóvenes que están en un 
momento del desarrollo evolutivo donde deben ser independientes y 
afrontar sus problemas.

Dimensión 6: Propósito en la vida

Se relaciona con tener metas y objetivos claros, así como una sen-
sación de dirección y significado personal. Implica la búsqueda de un 
sentido trascendental.
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Figura 6 
Propósito de vida

ALTO

MODERADO

BAJO

23 %

45 %

32 %

 

De acuerdo con lo que se puede visualizar en los resultados, solo 
un 23 % de los residentes tiene claros propósitos en la vida. Esto evi-
dencia que un número considerable no se plantea proyectos de vida, 
ni se comprometen con actividades que les brindan satisfacción y un 
sentido. Tener establecidos objetivos, es fundamental para orientar el 
comportamiento en función de lograrlos y fortalece la capacidad res-
iliente en las personas. 

En sentido general, la aplicación de esta escala en el grupo de estudio 
arrojó una media de 158 puntos que se ubica en un Rango alto de BP; 
sin embargo, al realizar el análisis detallado por dimensiones se lograron 
identificar las áreas problemáticas que enfrentan los residentes, a partir 
de lo cual se procedió al diseño del dispositivo grupal para intervenir 
con los mismos.
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Figura 7 
Principales problemáticas identificadas en la Escala de BP de Ryff

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Autoconcepción

Dominio del Entorno

Relaciones positivas

Crecimiento personal

Autonomía

Propósito en la vida

Auto-
concepción

Dominio 
del Entorno

Relaciones
positivas

Crecimiento
personal Autonomía

Propósito
en la vida

ALTO 23 18 23 32 4 23

MODERADO 54 41 18 36 73 45

BAJO 23 41 51 32 23 32

ALTO

MODERADO

BAJO

Fue significativo el hallazgo de problemas relacionados con el auto-
concepto y la autoestima, el no establecimiento de metas que orienten su 
vida actual, dificultades para analizar su entorno y gestionar los conflictos, 
falta de motivaciones claras y la ausencia de redes de apoyo que ayudan 
a la convivencia en la Residencia estudiantil. Por otra parte, muestran 
un pobre manejo de las oportunidades y dominio sobre las exigencias 
del entorno, no mostrando autonomía, específicamente en torno a su 
libertad para decidir sobre sus vidas y futuro, así como la independencia 
tan necesaria en la posterior etapa de la adultez. 

Las habilidades sociales como pilar importante  
para una convivencia sana

El conjunto de hábitos, formas de relacionarnos, destrezas comu-
nicativas e insertando en grupos donde es posible establecer cooperación 
sin perder de vista los objetivos personales, es a lo que se denomina 
habilidades sociales (HS) (Roca, 2014). Debe incluirse en el análisis que 
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una persona con este tipo de habilidades establece un encuadre y límites 
de respeto con los otros porque necesariamente implica relaciones de 
intercambio social equilibrado y recíproco.

Ser hábil socialmente, mejora considerablemente la calidad de vida 
y opera como un factor protector de la salud mental (Escoda, N., Guiu, G. 
y Benet, A., 2010). La vida es social, por lo que aprender a manejarnos en 
los diferentes espacios de interacción es vital para experimentar bienestar 
psicológico y lograr muchas metas, individuales o grupales. Aquí se in-
volucran componentes afectivos (sentimientos y emociones), cognitivos 
(pensamientos, creencias, imágenes) y conductuales (patrones vinculares 
y aspectos de la comunicación no verbal como gestos, proximidad, para-
lingüística, expresión facial, entre otros).

Se pueden enunciar varias características esenciales para iden-
tificar una conducta como habilidosa (Monjas, 1992, como se citó en 
Arana, 2017):

• Las conductas o repertorios conductuales se adquieren, no son 
rasgos innatos de personalidad, por lo que pueden ser modifica-
dos, enseñados o mejorados mediante mecanismos de aprendizaje.

• Estas habilidades se despliegan en los contextos interpersonales, 
requiriendo la interacción con otros.

• En ellas se visualiza la reciprocidad y dependen de cómo las demás 
personas presentes en el contexto actúan.

• Incrementan el reforzamiento social y la mutua satisfacción.
• Es crucial que existan metas y motivaciones relacionadas con 

el área social para el desarrollo de un repertorio de habilidades 
sociales favorable.

Según Holst et al. (2018), es muy importante promover las HS en 
estudiantes universitarios debido a que en el ejercicio de rol profesional 
deben dominar los procesos de interacción para satisfacer necesidades de 
compañía y apoyo mutuo. Unido a esto, se debe considerar que la iden-
tidad personal es construida socialmente. Esto transcurre a lo largo de 
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toda la vida; pero es entre la infancia, la adolescencia y la juventud donde 
quedan establecidos estos procesos de categorización del yo y formación 
del autoconcepto.

Uno de los precursores de las teorías de la identidad social expone 
un análisis acerca del papel de la pertenencia a grupos, fundamental para 
la conformación de la autoimagen Tajfel (1984). La relación con el otro 
favorece que el individuo se compare y autodefina en aquellas caracterís-
ticas personales y compartidas que lo definen Tajfel (1978). Para ello, es 
innegable que participar de espacios de socialización en los que se debe 
ser poseedor de ciertas habilidades sociales hará que la estructuración de 
la personalidad sana, adaptable o disfuncional. La pertenencia a grupos 
sociales facilita, por su parte, que el sujeto ordene, comprenda e interactúe 
con el ambiente y los otros.

Para determinar las HS, se utilizó la escala diseñada por Goldstein 
(1975) que consta de 50 ítems basados en una lista de habilidades que 
cubren la descripción de seis tipologías: básicas, avanzadas, relacionadas 
con los sentimientos, alternativas a la agresión, para afrontar el estrés y 
para la planificación. Puede aplicarse de manera individual, en grupo o 
autoadministrada. Las frases se asocian a cómo la persona se comportaría 
frente a diferentes situaciones.

La calificación se realiza a partir de una lista de Chequeo, donde 
se mide por área y la sumatoria total (que puede ir de 50 a 250 puntos), 
contemplando los valores que se otorgan a cada ítem siendo la puntuación 
máxima 5 y la mínima 1. 

1. = Si la respuesta es Nunca. 
2. = Si la respuesta es Muy Pocas veces
3. = Si la respuesta es Alguna vez 
4. = Si la respuesta es A menudo 
5. = Si la respuesta es Siempre o casi siempre
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Tabla 2 
Habilidades sociales según cada una de las seis áreas de Goldstein

Área/Grupo HS

I. Primeras HS:
Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pre-
gunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido. 

II. HS avanzadas:
Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, con-
vencer a los demás. 

III. HS  
relacionadas con 
los sentimientos:

Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sen-
timientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver 
el miedo, autorrecompensarse. 

IV. HS alternati-
vas a la agresión:

Pedir permiso, compartir, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, 
defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los 
demás, no entrar en peleas. 

V. HS para hacer 
frente al estrés:

Formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un 
juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un 
amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes 
contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación di-
fícil; hacer frente a las presiones del grupo. 

VI. HS de 
planificación:

Tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 
determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas 
según su importancia, tomar una decisión, concentrarse en una tarea. 

Nota. Tomado de Goldstein (1978). 

A continuación, se presentan los ítems según cada uno de los gru-
pos de HS:

Tabla 3 
Lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein

Áreas/grupo Ítems

Primeras habilidades sociales 1-8

Habilidades sociales avanzadas 9-14

Habilidades relacionadas con los sentimientos 15-21

Habilidades alternativas a la agresión 22-30

Habilidades para hacer frente al estrés 31-42

Habilidades de planificación 43-50

Nota. Tomado de Goldstein (1978). 
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Para realizar la calificación, se tiene en cuenta la puntuación directa 
ponderada como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 4 
Grado de habilidades sociales de Goldstein

Área de habilidades PDP Puntuación Directa Ponderada (%)

Grupo-I
Grupo-II
Grupo-III
Grupo-IV
Grupo-V
Grupo VI

0-40 % Bajo la Norma
41-70 % En la norma
71-100 % Sobre la norma

Resultados de la Escala de HS de Goldstein

Este instrumento se aplicó al grupo de estudiantes de la residencia, 
para identificar cuáles eran las necesidades respecto al tema en función de 
lo cual, se establecerían objetivos de intervención grupal. Los resultados 
permitieron realizar una valoración general, así como por áreas específicas:

Figura 8 
Escala de habilidades sociales de Goldstein

Excelente habilidad social

Buena habilidad social

Intermedia habilidad social

Baja habilidad social23 %

10 %

9 %

58 %
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Se pudo constatar que más de la mitad de los residentes, el 58 %, 
poseen excelentes habilidades sociales primarias que están referidas a la 
comunicación y solo un 19 % se encuentra entre los niveles intermedios 
y bajo. Esto significa que, en sentido general poseen destrezas para rela-
cionarse con otras personas.

Respecto a las habilidades de planificación, se identificaron los 
mayores problemas:

Figura 9 
Habilidades de planificación

Tomar iniciativas

Establecer objetivo

Recoger información

Determinar habilidades propias

7 %

31 %

19 %

43 %

Se puede constatar que el 31 % logra tomar iniciativas; sin embargo, 
solo el 19 % considera que sabe establecer objetivos. Esto se relaciona con 
los datos de la escala de bienestar psicológico en torno a que muy pocos, 
tienen claridad en cuanto a metas vitales. Otro dato que resalta es que 
solo un 7 % de ellos, sabe determinar las habilidades propias que es muy 
característico en personas que no tienen un desarrollo de su autocono-
cimiento y/o baja autoestima.

Se muestran a continuación los datos obtenidos de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos que arroja hallazgos interesantes a los 
procesos de interacción en el grupo que afectan la convivencia:
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Figura 10 
Habilidades relacionadas con los sentimientos

Conocer los propios sentimientos

Expresar los sentimientos

Comprender los sentimientos de los demás

Enfrentarse con el enfado de los demás

10 %

8 %

25 %
57 %

Se pudo identificar que un 57 % reconoce sus propios sentimien-
tos, pero una parte de ellos no logran comprender los del resto. Por otra 
parte, llama la atención que solo el 25 % puede expresar sus sentimientos, 
denotando que son muy reservados en su mayoría. Asimismo, no hay un 
adecuado desarrollo de estrategias de manejo de conflictos con los otro, 
ya que el 10 % solamente expresa que poseen habilidades para enfrentarse 
con el enfado de los demás. 

Adicionalmente, se evidenciaron ciertas ponderaciones a partir 
de criterios que valoraron los resultados generales por áreas o grupos 
de habilidades sociales, estableciendo los porcentajes de aquellos que se 
encontraban sobre la norma, en la norma o por debajo de ella.

Estos datos permiten tener una mirada general de las tendencias 
o comportamiento de la variable HS, para focalizar las problemáticas del 
grupo hacia las cuales dirigir la intervención.



YAiMA ÁGuilA ribAltA

122

Figura 11 
Grupo I: Primeras habilidades sociales

Sobre la norma

En la norma

Bajo la norma

32 %

64 %

4 %

Se puede constatar que el 64 % está en la norma, lo que significa 
que poseen buenas habilidades sociales respecto a los procesos comu-
nicativos y aspectos básicos para establecer una relación interpersonal 
desde la escucha y fluidez en un diálogo.

Figura 12 
Grupo II: Habilidades sociales avanzadas

Bajo la norma

En la norma

Bajo la norma

4 %

32 %

64 %
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En este grupo de HS, resalta que el 64 % de la muestra se encuentran 
en la norma; por lo que más de la mitad evidencian adecuadas habili-
dades para dar o seguir instrucciones, así como solicitar alguna clase de 
ayuda si lo necesitaran. Los procesos de cooperación y apoyo mutuo son 
fundamentales en contextos sociales, en este caso facilita la convivencia 
entre los estudiantes de la residencia universitaria.

Figura 13 
Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos

Bajo la norma

En la norma

Bajo la norma

41 %

50 %

9 %

Los resultados respecto a este grupo de HS, reflejan que la mitad 
de los estudiantes residentes se encuentran en la norma. Esto quiere decir, 
que logran muchos de ellos entrar en contacto con el mundo emocional 
que rodea el vínculo con los otros y gestionar estos estados afectivos. En 
la base de una relación sana se encuentran la empatía y la asertividad, que 
solo es posible contemplarla en una interacción si se establecen vínculos 
afectivos que incluye el sentir propio y el de los otros individuos.



YAiMA ÁGuilA ribAltA

124

Figura 14 
Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión

Sobre la norma

En la norma

Bajo la norma55 %

45 %

0 %

Estos resultados en torno a cómo responden frente a la agresión, 
es positivo debido a que ninguno de los residentes se encuentra bajo la 
norma. Esto indica que poseen en su totalidad, 55 % sobre la norma y 
45 % en la norma respectivamente, las habilidades necesarias para ayudar 
a sus compañeros y autorregular su conducta desde acciones pacíficas 
ante el conflicto.

Figura 15 
Grupo V: Habilidades para hacer frente el estrés

Sobre la norma

En la norma

Bajo la norma

32%

68%

0%
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En este grupo de HS, se puede observar que el 68 % de los residen-
tes se encuentran en la norma y ninguno bajo esta; por lo que muestran 
habilidades para manejar el fracaso y gestionar las presiones del grupo. 
Es necesario agregar, que son jóvenes que se encuentran realizando sus 
estudios universitarios; por lo que en ocasiones experimentan estrés aca-
démico que se une a las actividades que deben hacer autónomamente en 
un lugar donde viven durante cuatro años con otros coetáneos.

Figura 16  
Grupo VI: Habilidades de planificación

Sobre la norma

En la norma

Bajo la norma

68 %

32 %

0 %

De acuerdo con la interpretación de la última área, se puede eviden-
ciar que más de la mitad presentan buenas habilidades de planificación 
e iniciativa, representando un 68 % de la muestra. El manejo del tiempo 
y el establecimiento de pautas a seguir en lo cotidiano ayuda considera-
blemente a experimentar bienestar psicológico.

A continuación, se presentan los datos de los 22 residentes refle-
jándose que en todos los casos la sumatoria no arroja niveles bajos pero 
que permiten establecer estrategias dentro del proyecto para incidir en 
las variables en estudio a nivel grupal o individual.
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Tabla 5 
Resultados individuales según los grupos de HS

EST/ GRUPO I II III IV V VI

1 90 70 82 75 75 75

2 93 75 85 86 95 75

3 90 79 85 91 79 65

4 65 70 64 63 60 68

5 53 45 67 69 47 53

6 56 46 43 47 44 53

7 69 71 82 72 63 78

8 75 63 57 72 69 84

9 72 79 82 94 65 69

10 78 79 61 61 69 72

11 66 63 68 83 44 75

12 65 66 71 80 75 75

13 56 58 64 75 66 78

14 56 62 78 72 66 75

15 87 83 75 80 62 90

16 38 54 53 55 71 78

17 50 68 32 81 71 53

18 59 64 45 61 57 75

19 67 45 77 56 48 56

20 53 39 68 55 65 73

21 45 56 32 43 65 76

22 68 60 59 64 70 71

Total 63 61 62 67 62 68
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Figura 17 
Comportamiento de la variable HS en el grupo de estudio
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Se evidencia que los valores tanto individuales como grupales, en 
la muestra, trazan una línea entre 60 % y 70 % donde los resultados se 
ubican “en la norma” según los rangos de ponderación que establece este 
instrumento diagnóstico. Sin embargo, un análisis más detallado per-
mite identificar líneas de trabajo para potenciar las habilidades sociales 
de los residentes. Esto favoreció la conformación de grupos pequeños 
para realizar los procesos de intervención psicológica, agrupando a los 
participantes según las evaluaciones realizadas. Se plantearon objetivos 
para la promoción y la prevención de la salud mental, derivados de los 
resultados de la fase de diagnóstico donde se exploraron dos variables: 
bienestar psicológico (BP) y habilidades sociales (HS).

Análisis de las experiencias grupales y buenas prácticas  
con los estudiantes de la Residencia Universitaria

El trabajo grupal es especialmente atractivo e importante, porque 
este fenómeno ocurre en el núcleo del proceso de interacción social. Esta 
actividad social es relevante porque los individuos tienen la necesidad de 
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estar en contacto y comunicación con otros y, al mismo tiempo, tienen la 
capacidad de tener influencia y ser influidos por sus pares. Dicho de otra 
manera, las experiencias en grupo pueden influenciar positivamente en el 
bienestar subjetivo de la persona, en su autoestima y crecimiento personal.

La organización de la vida en la Residencia Universitaria les hace 
compartir espacios de estudio, dormitorios, áreas deportivas, entre otros. 
Es frecuente que deban coordinar tareas conjuntamente para garantizar 
el funcionamiento del lugar. Por otra parte, es necesario considerar que 
la composición del grupo es heterogénea respecto a los lugares de proce-
dencia, cultura, valores familiares, aspiraciones profesionales y carreras 
universitarias, entre otros. Estos elementos que describen la realidad del 
grupo, unido a los datos obtenidos en el diagnóstico hizo que se estable-
cieran tres objetivos fundamentales:

• Fomentar habilidades de autocuidado emocional y afrontamiento 
a los conflictos, en un contexto de no violencia.

• Fortalecer las habilidades sociales en los jóvenes de la residencia 
para una convivencia sana.

• Promover aprendizajes respecto a las conductas sexuales sanas y 
responsables en los estudiantes residentes.

La intervención psicológica grupal fue desarrollada a partir de 
principios éticos establecidos en el código de ética de los profesiona-
les de la psicología (Lindsay, 2009). Por tal motivo se tuvo en cuenta la 
confidencialidad, el respeto a la autonomía, el respeto, no juzgar y la no 
discriminación de los participantes. Además, se siguieron protocolos de 
evaluación y selección de los residentes para asegurar el principio de vo-
luntariedad y pertinencia. Asimismo, se brindó información clara sobre 
los objetivos, los beneficios y las limitaciones de la intervención, para que 
pudieran firmar el consentimiento informado.

Esta línea del macro-proyecto se enfocó en el componente clínico, 
con practicantes de la carrera de Psicología en la Residencia Universitaria. 
Los objetivos, como se señaló anteriormente, estuvieron orientados a la 
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promoción y prevención de la Salud mental a través del abordaje grupal, 
por lo que se realizaron intervenciones psicológicas en grupo con resul-
tados efectivos.

La intervención psicológica grupal tuvo un alto grado de eficiencia, 
pues constituyó en sí misma una herramienta esencial para apoyar el 
desarrollo socioemocional de los estudiantes residentes, brindando un 
espacio seguro, marcado por la confidencialidad, donde pudieron com-
partir sus experiencias y recibir apoyo mutuo. Adicionalmente, ayudó a 
promover el desarrollo de habilidades personales e interpersonales como 
la empatía, la comunicación efectiva, la asertividad y el manejo de conflic-
tos. Se pudieron brindar herramientas para que los estudiantes aprendan 
estrategias de afrontamiento saludables para el manejo la ansiedad, el 
estrés, y la presión académica. También se contribuyó al fortalecimiento 
de conocimientos entorno a la sexualidad, género y la salud reproductiva.

Uno de los mayores desafíos, que en ocasiones fue motivo de gran 
resistencia era la diversidad de conceptos e ideología de los participantes, 
su procedencia y experiencias de sus entornos familiares y culturales. Adi-
cionalmente, las sesiones tenían un horario en el cual acostumbraban al 
descanso, constituyendo esto un problema de predisposición a participar 
en algunas ocasiones.

Las intervenciones tuvieron un impacto positivo en los residentes, 
por su alto grado de creatividad, responsabilidad y ajuste a las necesidades 
del grupo detectadas en la fase de diagnóstico. La estructura de las sesiones, 
ofrecieron la posibilidad de construir un espacio seguro e íntimo para 
compartir vivencias personales. Esto hace que la valoración respecto a 
los resultados obtenidos fuera elevada.

En relación con el alcance, se constata una correspondencia entre 
los resultados esperados y obtenidos. Las sesiones de trabajo grupal rea-
lizadas favorecieron aprendizajes en los participantes respecto a temas 
importantes como el autocuidado emocional, el bienestar psicológico, el 
afrontamiento a los conflictos y su sexualidad. Como producto, se ela-
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boraron talleres psicoeducativos estructurados que facilitarán que estos 
espacios sean replicados con los nuevos residentes que se suman cada 
año; así como con otros grupos de jóvenes.

Por otra parte, el grado de satisfacción de los beneficiarios fue alto, 
debido a que se favoreció su autoconocimiento y la apropiación de estra-
tegias para el manejo de conflictos de la vida cotidiana. Estos aspectos se 
demuestran en afirmaciones como: “Aprendí que el autocuidado es hacer 
cosas que me gustan por mí por ejemplo ponerme bonita arreglarme”; 
“el autocuidado es muy importante en cada uno de nosotros porque nos 
ayuda a estar mejor primero con nosotros mismos y luego con los demás”. 

Uno de los temas con mayor impacto fue todo lo relacionado a la 
sexualidad, sobre los cuales pudieron compartir abiertamente y resolver 
inquietudes. Algunas de las verbalizaciones registradas en los diarios de 
campo fueron: “El sexo no son las relaciones sexuales”, “hay que tener 
compresión e incluirles a las personas con preferencias diferentes”, “apren-
dí que hay que dejar de lado los estereotipos de la gente”. Respecto a las 
relaciones de pareja, llama la atención las nuevas perspectivas de equidad 
como, por ejemplo: “tiene que haber confianza en la relación o sino no 
sirve para nada”, “no tenemos le necesidad de seguir a un hombre y no 
estoy de acuerdo con eso”, “todos tenemos nuestro criterio, el hombre y 
la mujer deben crecer en equipo”.

Cada uno de los estudiantes de la residencia, expresó los aportes 
que estos espacios tuvieron para su crecimiento personal. Es necesario 
resaltar el compromiso y responsabilidad de los practicantes, unido a la 
empatía con los participantes desde esta dualidad de rol como estudiantes 
universitarios y facilitadores del proceso de intervención. Esto es consi-
derado una buena práctica, donde se dan procesos de acompañamiento 
psicológico y de cambio entre iguales, aunque desde roles diferentes. Los 
practicantes de Psicología brindaron un servicio de alta calidad, centrán-
dose en la obtención de productos confiables y beneficiosos para mejorar 
la calidad de vida y convivencia de los estudiantes en la residencia. Se 
observó una destacada capacidad de adaptación a diversas situaciones, 
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disposición y proactividad, lo que favoreció el cumplimiento de cada 
objetivo y meta planificada de manera efectiva. 

Como todo proceso, también es necesario compartir algunas re-
flexiones que constituyeron dificultades para el desarrollo de las acti-
vidades. Fue un reto y a veces una barrera, el hecho de que las sesiones 
grupales debieron realizarse en horarios destinados para la recreación 
y descanso de los residentes, ya que solo los fines de semana se podía 
lograr su participación. Uno de los grandes desafíos para los practicantes 
fue el dominio de ciertos temas de salud mental que emergieron como 
preguntas por parte de los participantes. La manera en la que lo lograron 
gestionar fue preparándose en los mismos y dedicar un tiempo en el en-
cuentro siguiente para poder responder, por lo que el proyecto no solo 
fue de gran utilidad para los residentes sino también para los procesos 
formativos de los futuros psicólogos.

Conclusiones

El trabajo con dispositivos grupales involucra una mirada com-
pleja respecto a esta realidad social que acompaña al sujeto desde los 
inicios de la vida. La estructuración de una identidad no está apartada 
de los procesos vinculares de los que se forma parte en esta mediación 
del individuo y la sociedad. Estas experiencias aparecen como grupo ex-
terno, de pertenencia en un primer momento, para luego convertirse en 
grupos internos, donde se han internalizado aprendizajes, roles sociales 
o patrones conductuales acerca de cómo responder ante la realidad, los 
otros y el sí mismo.

Este proyecto de intervención psicológica grupal se realizó con 
estudiantes de la Residencia Universitaria, por lo que se tuvieron en cuenta 
dos contextos: el grupal y el institucional. Este último contribuyó desde 
la demanda hasta la escenografía del acontecer grupal. 

Las metas planteadas respecto a la promoción y prevención de la 
salud mental partieron de la fase de diagnóstico donde se indagó acerca 
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del bienestar psicológico y las habilidades sociales. Acorde con los resul-
tados se establecieron las directrices de trabajo y se organizaron grupos 
pequeños para realizar las sesiones grupales. Aquí no solo se tomaron 
en cuenta estos elementos constitutivos de la tarea explícita, sino que 
se potenciaron los factores terapéuticos grupales como la cohesión, el 
apoyo mutuo, el sentido de pertenencia, la universalidad y validación de 
las propias experiencias que disminuyen la sensación de ser diferente o 
el único con un problema. 

Otro aspecto a resaltar es el aprendizaje interpersonal, ya que pue-
den adoptar estrategias efectivas de afrontamiento, mejorando sus propios 
mecanismos para manejar el estrés y cualquier situación adversa. La in-
teracción regular con otros miembros del grupo mejora las habilidades 
sociales y la capacidad para formar relaciones saludables dentro y fuera 
del entorno del grupo. 

Finalmente, destaca un resultado que tributa a la vida cotidiana y 
va más allá de la intervención y es el hecho de que se fomentó el sentido 
de comunidad y solidaridad entre los residentes, sobre la base de que estos 
jóvenes viven juntos por un largo periodo mientras duran sus estudios 
universitarios, siendo esto muy beneficioso para una convivencia sana.
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Introducción
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vida, más aún si a esto le sumamos la migración a otro contexto cultural y 
lo que ello trae consigo. El objetivo de este trabajo es justamente mostrar 
lo que este cambio implica en el escenario de las residencias universitarias. 
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una intervención en la Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco 
de la ciudad de Quito.

El trabajo antes señalado fue ejecutado con 27 estudiantes de diver-
sas nacionalidades del Ecuador que por motivos de estudio han migrado 
a la ciudad de Quito y habitan en la residencia universitaria, estudiantes 
de la Carrera de Psicología que desarrollaron su proceso de prácticas de 
servicio comunitario como parte de su proceso formativo y un equipo 
conformado por docentes de la Carrera de Psicología. También partici-
paron las familias de los/as estudiantes que conviven en la residencia y 
una de las comunidades a las que pertenecen algunos de los estudiantes 
de la residencia, así como, otras residencias de la ciudad de Quito.

El proceso de intervención en la residencia universitaria apuntó a 
promover un cambio del modelo de gestión en la residencia universitaria. 
Desde un enfoque sistémico se hace una propuesta integral que sugiere 
el abordaje de la dimensión individual, grupal, familiar, organizacional, 
comunitaria y social que permita una mejor comprensión de los factores 
que se asocian a los procesos de movilidad interna por estudios. El choque 
cultural como y la progresiva adaptación de los y las estudiantes de la 
residencia fueron elementos para el análisis en este contexto.

Luego del proceso de intervención se puede señalar que garantizar 
que los estudiantes que migran de otras provincias culminen con éxito 
su proceso formativo en la universidad, pasa por observar y comprender 
las dimensiones individual, grupal, organizacional, social y comunitaria, 
los posibles impactos de las articulaciones de estas dimensiones en el 
proceso de adaptación intercultural del estudiante. 

Finalmente se hace visible la complejidad de procesos vinculados 
a la movilidad de los estudiantes por estudios. Cambios en múltiples 
niveles que deben ser atendidos y acompañados para que se conviertan 
en soluciones a largo plazo y no en nuevos problemas, especialmente en 
lo que respecta a la salud mental, la permanencia de los/as estudiantes 
en su proceso formativo y el culminar con éxito el mismo.
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Migración en Ecuador sus características relevantes 

La migración entendida como el desplazamiento de individuos o 
grupos de un lugar a otro, ya sea dentro de un país o entre países, a pesar 
de no ser un fenómeno nuevo sigue llamando la atención de investigadores 
en especial la migración o movilidad por estudios, pues no solo implica el 
traslado de un lugar a otro sino una serie de procesos psicológicos com-
plejos tanto para los migrantes como para las comunidades receptoras.

Como las estadísticas lo indican a nivel nacional muestran que en 
el país 425 045 personas son extranjeros, esta cifra representa un incre-
mento de 118 % si se hace una comparación con el Censo del 2010 y en 
lo que respecta a la migración interna un 63,1 % de la población según 
el Censo 2022 se concentra en las urbes (INEC, 2024).

Los grupos con mayores índices de migración son las minorías 
étnico-culturales que por las condiciones de pobreza en las que están los 
territorios en los que se han asentado y por el escaso apoyo del estado en 
lo que respecta a educación, salud, fuentes de empleo se trasladan a las 
grandes ciudades, en el caso de Ecuador el mayor número de habitantes se 
concentra en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí (INEC, 2024).

En estas ciudades buscan ya sea insertarse en el ámbito laboral o 
acceder a instituciones educativas especialmente de nivel superior. En al-
gunos casos acceden a becas y en otros buscan conjugar trabajo y estudios.

A continuación, se describe la movilidad estudiantil como uno de 
los fenómenos más relevantes en las últimas décadas en el mundo y que 
consideramos como un elemento sustancial en el trabajo que se realiza.

Movilidad por estudios

La movilidad por estudios como se denomina a la migración in-
terna y externa de personas que por motivos de estudio se trasladan a 
otras ciudades dentro de su mismo país de origen o fuera de él, llama la 
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atención en la actualidad por significativo incremento. Según la UNESCO 
y la OECD aproximadamente 6.4 millones de estudiantes se encontraban 
en condición de movilidad en el 2021(Alves y King, 2021).

Una característica cada vez más significativa de la movilidad es-
tudiantil interna quizás sea la rápida urbanización, los trastornos por el 
aparecimiento de las nuevas tecnologías de ocupaciones tradicionales 
como la agricultura y ganadería y la situación económica de las familias 
en el campo. Por estas razones como señaló Teichler (2017), la movilidad 
se ha convertido cada vez más en una cuestión clave de política y práctica 
en la educación superior (Bista et al., 2018).

Para comprender la movilidad estudiantil es necesario considerar 
tres criterios: objetivo de la movilidad, duración y distancia (King y Findlay, 
2013). Hay estudiantes que obtienen becas y se movilizan por un semestre 
para luego retornar a su hogar al terminar el mismo. Cuando el estudiante 
obtiene una beca completa y el lugar de estudios se encuentra muy lejos 
de su hogar permanece en el lugar de estudios durante los años que este 
proceso dure, sin retornar a su hogar sino hasta culminar el proceso. 

Los estudiantes participantes en este estudio generalmente obtie-
nen becas parciales y se movilizan a la ciudad en la que se encuentra el 
centro de estudios de educación superior por un semestre, luego del cual 
retornan a sus provincias de origen.

Desde el enfoque de desarrollo de capacidades propuesto por Amar-
tya Sen (2000) se podría observar la migración del campo a la ciudad por 
estudios como un proceso de búsqueda de oportunidades de los jóvenes, 
un opción para ampliar sus libertades en términos de acción y de toma 
de decisiones, una posibilidad no solo de desarrollo individual sino tam-
bién comunitario, pues muchos de los jóvenes que migran del campo a 
la ciudad son vistos por sus comunidades con esperanza, las expectativas 
desde la comunidad en torno a estos estudiantes son altas pues se los ve 
como una opción para el fomento del desarrollo en las comunidades. 
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La migración puede conllevar también algunos fenómenos negativos que 
se debe tratar de paliar: para los propios migrantes (desarraigo, mar-
ginación, explotación), para el país de origen (pérdida de trabajadores 
cualificados, desestructuración familiar y social) y para el país de destino 
(xenofobia, carencias administrativas, aparición de formas específicas de 
delincuencia organizada). (Gómez Monfort et al., 2010, p. 22)

La movilidad estudiantil encarna desafíos en varias dimensiones 
en este caso trabajaremos una de ellas que es la adaptación cultural y 
luego la construcción de la identidad personal frente a la identidad social 
resultado del encuentro con nuevos contextos sociales y culturales.

Adaptación intercultural y choque cultural 

Para los estudiantes universitarios provenientes del campo, el trasla-
do a la ciudad capital representa un cambio significativo en sus vidas. Este 
proceso implica una serie de desafíos, pero también ofrece oportunidades 
de crecimiento y desarrollo personal.

Hay que considerar que varios de los estudiantes que vienen a la 
residencia universitaria provienen de comunidades rurales, donde han 
vivido en estrecho contacto con la naturaleza y han desarrollado una 
conexión profunda con su entorno, con la naturaleza, vienen de familias 
en las que prevalecen principios de comunalidad, valores culturales tra-
dicionales. Las comunidades de las que provienen los estudiantes tam-
bién las limitaciones en términos de acceso a recursos y oportunidades 
educativas son significativas, el apoyo desde el estado a las familias en el 
ámbito rural, a los grupos y nacionalidades, a las economías centradas 
en la agricultura de subsistencia es escaso.

La adaptación al contexto urbano implica en primera instancia 
entrar en procesos de interacción intergrupal, en los que aparecen como 
principales características el surgimiento de prejuicios resultado de afron-
tar la diferencia, también se puede mencionar el cambio de hábitos y 
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comportamientos de la vida cotidiana, además de los conflictos que lo 
antes señalado puede acarrear.

La vida en la ciudad es frenética, con un ritmo acelerado y una 
constante actividad. Los jóvenes del campo pueden sentirse abrumados 
por el bullicio de la ciudad, el tráfico, falta de espacios verdes, los conflictos 
y la ansiedad propia del proceso de encuentro con otros grupos.

El paso a espacios multiculturales como son las residencias univer-
sitarias puede ser complejo en la medida en la que el temor al encuentro 
con el otro, con la alteridad se agudiza y esto puede con frecuencia con-
ducir a conflictos, pues cada grupo tiene miedo a perder su identidad o 
a ser rechazado por mostrarla y al mismo tiempo cuestionan a la cultura 
dominante que especialmente en el contexto educativo impone sus lógicas 
occidentales (Zubieta et al., 2011). 

Por otro lado, la adaptación intercultural supone también el desa-
rrollo de habilidades, conocimientos, la asimilación de comportamientos, 
redefinición de reglas, roles, creencias, propios de la cultura en el que el 
estudiante se inserta. El mantener una actitud de apertura hacia estos nue-
vos elementos se hace necesario para la subsistencia, pues el aislamiento 
que en inicio aparece como una resistencia al cambio, podría agudizar 
los conflictos propios de la transición a otro contexto provocando incluso 
el aparecimiento a conductas patológicas o de una extrema condición 
de vulnerabilidad que podría convertir al estudiante en condición de 
movilidad en presa fácil de proceso de abuso por parte de grupos que 
detentan el poder y que buscan permanentemente imponerse a los otros.

Según Ataca y Berry en un artículo sobre adaptación psicológica 
y sociocultural escrito en el 2002 señalan que:

El logro de una buena adaptación psicológica depende de factores como 
el tipo de personalidad del individuo, el manejo y ajuste que ha hecho de 
los cambios por los que ha atravesado en su historia y el apoyo o redes 
sociales con las que cuente. (Zubieta et al., 2011, p. 56)
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Lograr un equilibrio en la dimensión psicológica como en la social 
va a determinar que el choque cultural provoque un menor impacto en 
términos de ansiedad por la incertidumbre a la que podría estar expuesto 
el estudiante que se encuentra en procesos de movilidad por estudios.

El choque cultural se presenta cuando culturas diferentes entran en 
contacto y el individuo experimenta un remesón emocional y cognitivo, 
pues los elementos que en su cultura le permitían sentirse seguro en el 
nuevo contexto podrían convertirse en factores de riesgo.

El choque cultural es ante todo un conjunto de reacciones emocionales 
frente a la pérdida de la percepción de refuerzos o retroalimentación de la 
propia cultura. Enfrentándose a los nuevos estímulos culturales que tienen 
poco o ningún sentido, y a la falta de comprensión de las experiencias 
nuevas y diversas. Puede abarcar sentimientos de impotencia, irritabili-
dad, y el temor de ser engañados, contaminado, herido o no bienvenido. 
(Adler, 1975, p. 13)

El choque cultural en el estudio realizado está conectado a un 
proceso de migración interna, los estudiantes como ya se había mencio-
nado principalmente vienen de comunidades rurales. Personas desde 
diferentes regiones del país se trasladan a áreas urbanas en busca de 
mejores oportunidades. 

Este movimiento de población conlleva la construcción de diferen-
tes formas de vida, costumbres y creencias, lo que puede generar fricciones 
con la población local, pues de alguna manera la población migrante de 
estudiantes muestra la posibilidad de formas distintas de vida cuestionando 
las existentes en la ciudad, más aún cuando se producen hibridaciones 
culturales, es decir que los migrantes también desde su permanencia 
obligan a la reflexividad institucional y a cambiar formas de la cultura 
local (Almukdad y Karadag, 2024).

En los procesos de globalización, el choque cultural está con fre-
cuencia presente en las relaciones intergrupales por el incremento de los 
flujos migratorios, permanentemente las culturas locales están expuestas 
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a la influencia de otras culturas no solo por la presencia de estudiantes 
en condición de movilidad, también a través de los medios de comuni-
cación se promueven valores propios de otras culturas, al igual que desde 
la tecnología y el turismo.

La entrada de elementos culturales foráneos puede resultar fasci-
nante especialmente para los jóvenes ávidos de conocer y experimentar 
nuevas formas de vida, pero al mismo tiempo puede conducir a fuertes 
conflictos de lealtad con las tradiciones y valores arraigados en la sociedad 
ecuatoriana (Rivza y Teichler, 2007).

El choque cultural en Ecuador se manifiesta de diversas maneras. 
En primer lugar, pueden surgir conflictos interpersonales y prejuicios 
hacia aquellos que son percibidos como diferentes. Estereotipos, discri-
minación y marginación son algunas de las consecuencias negativas de 
este choque cultural.

Además, el choque cultural puede generar tensiones en el ámbito 
social y político. Diferentes grupos culturales pueden tener perspectivas 
y demandas distintas, lo que puede llevar a desacuerdos y conflictos. 

La lucha por el reconocimiento de la diversidad de identidades y la 
equidad en cuanto a oportunidades y derechos de los pueblos y nacionalida-
des indígenas y afrodescendientes ha sido un aspecto relevante desde los años 
90 en el Ecuador. Los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes 
han empujado reformas en las políticas públicas especialmente de educación, 
salud y trabajo. Resultado de estas reformas es que se ha favorecido también 
la movilidad de estudiantes que provienen de estos pueblos y nacionalidades 
y que buscan acceder a educación de mejor calidad.

Lo antes mencionado ha implicado para las instituciones de edu-
cación superior desafíos en términos de crear estructuras que favorezcan 
la inclusión de estudiantes en movilidad. 

Al mismo tiempo que se observa ya una tendencia a la interna-
cionalización de las universidades y sus ofertas académicas, sin que esto 
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necesariamente quiera decir que se ha trabajado como un eje central el 
multiculturalismo, que sigue siendo un gran desafío. Los procesos 
de adaptación cultural, choque cultural en relación con la movilidad de 
estudiantes han despertado interés en los investigadores, autores como 
Alba y Nee (1997), Bennet (1993), Chen (2010), Ming Li (2011) han pro-
puesto teorías sobre la adaptación cultural y han analizado los impactos 
del choque cultural; en el Ecuador se podría indicar que es un tema nuevo, 
que está poco explorado (Tang y Zhang, 2023).

Entre los efectos más significativos de la adaptación cultural y el 
choque cultural en el caso del estudio que se realiza resulta de gran interés 
identificar los asociados a la salud mental de los y las estudiantes que están 
en la residencia universitaria; a continuación, señalaremos este vínculo 
entre el choque cultural y la dimensión psicológica de los individuos, 
grupos y familias actores directos o indirectos del proceso.

Choque cultural y salud mental  
desde una perspectiva sistémica

La adaptación cultural, así como el choque cultural impactan sig-
nificativamente la dimensión psicológica y social de los estudiantes en 
condición de movilidad, de sus familias, las instituciones e incluso el estado.

A nivel individual estudios como los realizados por Brislin y Yos-
hida (1994) al igual que Ying y Liese (1991), ya señalan como uno de los 
impactos del choque cultural en el individuo una sensación de profunda 
desolación y depresión (Brislin y Yoshida, 1994). Es decir que los indivi-
duos al transitar a un contexto cultural diferente no solo sufren cambios 
a nivel cognitivo, sino también emocional y por supuesto social.

El choque cultural puede afectar a nivel individual, generando sen-
timientos de confusión, ansiedad, estrés e incluso depresión. Las personas 
pueden experimentar dificultades para adaptarse a las normas sociales, 
valores, creencias y prácticas de la cultura anfitriona. Pueden sentirse 
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aislados, incomprendidos y pueden tener dificultades para establecer 
relaciones y vínculos sociales 

Las personas inicialmente tendrán inicialmente un período de luna 
de miel y luego un período de transición, es decir, choque cultural. Pero 
más tarde, la gente comenzará a adaptarse. Algunas personas que regresan 
a su lugar de origen para adaptarse a la cultura antigua.

Además, el choque cultural también puede afectar la identidad 
de una persona; dado que, los individuos pueden cuestionar su propia 
identidad y sentido de pertenencia, ya que se encuentran en un entorno 
culturalmente diferente al suyo. Pueden experimentar conflictos internos 
y tener dificultades para reconciliar su cultura de origen con la nueva 
cultura en la que se encuentran.

A nivel familiar, la adaptación cultural y el choque cultural que en-
frenta los estudiantes en condición de movilidad también generan cambios. 
La familia desarrolla mecanismos de resistencia frente a la nueva infor-
mación que llega a través de los hijos e hijas que están estudiando fuera. 

Por una parte, la familia empieza a generar enormes expectativas 
y presión en torno a los hijos e hijas que están estudiando afuera, ellos 
y ellas son vistos como los posibles salvadores de la familia y, por otro 
lado, la familia puede dificultar la adaptación de los hijos al nuevo con-
texto, dado que reprime la asimilación de nuevas formas de vida, pues 
las considera amenazantes para la conservación de las creencias de los 
sistemas familiares. Lo antes descrito probablemente explica los conflictos 
y dilemas que experimentan lo estudiantes que migran por estudios, pues 
por un lado el nuevo sistema empuja al cuestionamiento de las creencias 
del sistema de origen y, por otro lado, aparece la lealtad a la familia de 
origen, experimentando así el estudiante una especie de limbo, conflictos 
en términos de identidad y pertenencia.

Sin lugar a dudas la familia es un sistema que podría favorecer 
la adaptación cultural y alivianar los impactos del choque cultural en 
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los estudiantes en condición de movilidad, siempre y cuando también 
se trabaje con ella la transición y se acompañen las posibles crisis que 
pudieran surgir en torno a la migración de sus hijos o hijas.

Choque cultural: el impacto en las comunidades  
de origen de los y las estudiantes

El choque cultural en el contexto de la psicología comunitaria se 
refiere al impacto que tiene el encuentro entre diferentes culturas en el 
funcionamiento y desarrollo de las comunidades.

La psicología comunitaria se enfoca en comprender y abordar los 
desafíos y las fortalezas de las comunidades, promoviendo la participación 
y la inclusión de todos y todas. En lo que respecta a la movilidad de los 
y las estudiantes se podría decir que el choque cultural impacta en las 
comunidades en términos de la nueva información que llega a la misma, 
en términos de la crisis que empiezan a vivir las familias cuando los hijos 
salen del hogar para migrar a la ciudad. Por otro lado, en la comunidad 
también surgen expectativas en torno al estudiante que migra, pues ellos 
empiezan a representar la esperanza para la comunidad.

En las comunidades, la salida de los hijos afecta principalmente a las 
madres de familia, que se quedan al pendiente de las noticias de los hijos 
e hijas que migran. En algunos casos no llegan a conocer los espacios en 
los que los hijos e hijas habitan en la ciudad, los progresos o retrocesos 
en los procesos formativos, pues para muchas familias se les hace difícil 
salir a la ciudad capital y visitar a sus hijos e hijas por los altos costos 
del traslado y hospedaje. La incertidumbre acompaña a las familias y a 
las comunidades que con paciencia deben esperar el retorno de los hijos 
e hijas para conocer en torno a las múltiples experiencias en la ciudad.

La pérdida del entorno familiar, los símbolos, signos, de la cultura 
de origen se notan en la comunidad y en las familias y esto en muchas 
ocasiones puede ser interpretado de manera negativa y propiciar que el 
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estudiante en condición de movilidad quede aislado (Almukdad y Ka-
radag, 2024).

Las instituciones de educación especialmente en las últimas décadas 
han visto la necesidad de crear espacios para estos estudiantes en condi-
ción de movilidad y adaptar los procesos a las demandas de los mismos, 
para facilitar que el proceso formativo de estos estudiantes llegue a su fin. 
A continuación, hablaremos de las residencias universitarias, como este 
servicio asociado a las instituciones de educación superior, que buscan 
favorecer el acceso a la educación de personas que vienen de sectores en 
condiciones de vulnerabilidad o que buscan satisfacer demandas de la 
población estudiantil en condición de movilidad.

Residencias universitarias y adaptación intercultural

Una residencia universitaria es, según Herdoíza y Garino, un espacio 
que aloja temporalmente a un grupo de estudiantes que buscan hospedaje 
con la disposición de servicios básicos pudiendo esta estar en un centro 
educativo o fuera de él (Orozco, 2010).

En el caso de este estudio los estudiantes que viven en la residencia 
pertenecen a comunidades lejanas, de las provincias de la Costa, Sierra 
y Oriente, la gran mayoría han llegado por el vínculo con comunida-
des eclesiales y para muchos de ellos estudiar en la ciudad representa la 
oportunidad expandir sus conocimientos y desarrollar sus habilidades 
en diversas disciplinas. 

La residencia universitaria se convierte en un lugar de encuentro 
intercultural, desde diversas regiones del país los estudiantes comparten 
su cultura, valores, experiencias temores y expectativas. La residencia 
universitaria como diría Guerrero (2011) es un lugar en el que se favorece 
el encuentro del conjunto de naciones, de diversos sectores de la sociedad, 
un espacio que demanda superar prejuicios, discriminación y otra forma 
de ver la educación y el acceso igualitario a la misma al descolonizar el 
diálogo entre diversos (Di Caudo, 2016).
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Una beca para un estudiante que viene de una comunidad soluciona 
una parte del proceso de acceso a la educación de tercer nivel, pues los 
estudiantes que vienen a la ciudad enfrentan grandes desafíos como el 
cambio de idioma, el dejar a su familia, el manejo de nuevas relaciones 
sociales y también de nuevos entornos de educación, siendo esto deter-
minante para la continuidad y culminación de su proceso formativo en 
Quito, pues la autora señala que entre las principales causas para el aban-
dono del proceso formativo estaba el no adaptarse al contexto de ciudad, 
la alta repitencia de semestres y el no cumplir con reglas planteadas en 
las residencias (Di Caudo, 2014).

En ese sentido, la residencia universitaria se busca crear un am-
biente propicio para que los estudiantes puedan sentirse acompañados, 
brindar un apoyo similar al de una familia para trascender la sensación 
de soledad que viven los estudiantes de provincia al verse enfrentados a 
los enormes retos que el nuevo proceso de vida les trae.

Si bien es cierto, en Quito se encuentran con personas de dife-
rentes orígenes, costumbres y tradiciones; no se ha superado el racismo 
y la discriminación, en muchos casos puede ser abrumador el ritmo de 
la ciudad y el no tener a la familia o alguien de confianza que escuche 
todas las experiencias que el estudiante en condición de movilidad vive. 

El choque cultural al que se enfrentan los estudiantes, debido a 
la diversidad y la dinámica de la vida urbana en Quito y con los otros 
compañeros de la residencia que provienen de las otras comunidades, 
es importante reconocer que tanto las comunidades indígenas como los 
habitantes de la costa tienen identidades culturales arraigadas y tradiciones 
únicas. Las comunidades indígenas en Ecuador, con su diversidad étnica 
y lenguas, han preservado sus tradiciones ancestrales y mantienen una 
conexión profunda con la tierra y la naturaleza. 

El choque cultural surge cuando estas dos realidades se encuen-
tran y deben interactuar. Las diferencias en las costumbres, la lengua, la 
cosmovisión y las prácticas cotidianas pueden generar malentendidos y 
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conflictos. Por ejemplo, los rituales y prácticas espirituales de las comu-
nidades indígenas pueden ser malinterpretados o incomprendidos, las 
formas de vivir d cada cultura, la falta de reconocimiento de las mismas, 
puede llevar a la falta de respeto o desvalorización de estas tradiciones 
y valores ancestrales.

A continuación, se describe el trabajo realizado en la residencia 
universitaria con los estudiantes, sus familias y sus comunidades.

El proceso de trabajo en la residencia universitaria 

En este estudio se explora desde un enfoque cualitativo los signifi-
cados que los diversos actores atribuyen a los procesos de los estudiantes 
en movilidad que están en la residencia universitaria. Para este propósito 
se aplicaron entrevistas a diversos actores clave con la finalidad de obtener 
información detallada sobre las experiencias, percepciones y emociones 
de las personas que participan de esta experiencia en la residencia. 

En un primer encuentro, se socializa el proceso con 27 estudian-
tes. Posteriormente, se realizan entrevistas individuales con cada uno 
de ellos, explorando sus sistemas familiares. Luego, se desarrollan talle-
res dirigidos a los padres y madres de los estudiantes que residen en la 
universidad. Finalmente, se visita una de las comunidades de origen de 
algunos estudiantes.

En la comunidad, se efectúan visitas domiciliarias a tres familias, 
seguidas de un taller comunitario en el que participan 15 moradores.

Se exploran aspectos clave relacionados con el choque cultural, 
como expectativas previas, experiencias de adaptación, dificultades en-
contradas, estrategias de afrontamiento, cambios en la identidad cultural, 
entre otros que han enfrentado los estudiantes, sus familias y la comunidad.

Se llevan a cabo entrevistas cara a cara con cada participante. Esto 
permite una mayor intimidad y confianza para que los entrevistados 
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compartan sus experiencias de manera abierta. Las interacciones de ca-
rácter grupal permiten explorar dinámicas sociales y culturales, se crean 
espacios para el diálogo entre padres y madres de familia, en la comunidad 
se provoca el intercambio de perspectivas entre los propios participantes.

En el siguiente acápite se describen los resultados obtenidos en los 
diferentes niveles de interacción que se trabajaron en el proceso y que 
dan cuenta de las dificultades percibidas por cada uno de los actores clave 
asociados a los estudiantes en condición de movilidad.

Percepciones de estudiantes padres, madres de familia  
y comunidad en torno a la adaptación cultural

A continuación, se exponen algunas narrativas recopiladas que 
expresan las percepciones de los estudiantes, padres, madres de familia 
y miembros de la comunidad frente a los procesos de adaptación de los 
estudiantes en condición de movilidad.

Tabla 1 
Percepciones de los actores clave sobre la adaptación intercultural  
de los estudiantes en condición de movilidad

Estudiantes Padres y madres de familia Comunidad

…existe preferencia 
por los estudiantes de 
costa y sierra… 

…preocupada porque mi 
hija me comenta que no 
se siente a gusto, siente 
discriminada…

Existe una gran tristeza por la 
migración que hay, se siente la 
comunidad ya vacía.

…cada uno ya tiene 
formado su grupo 
y es por ello que no 
se puede relacionar 
mejor… 

Yo también, llegué con esa 
novedad y lo preocupante 
es que no se pronuncie 
nada al respecto de posibles 
soluciones.

Estamos preocupados por la 
economía, lo que nosotros 
cultivamos muchas de las veces 
toca vender más barato y por 
eso los hijos se van.

Yo soy del Oriente y 
no tengo problemas 
para relacionarme, me 
llevo bien con todos.

…efectivamente la comu-
nicación que he mantenido 
con mi hijo, manifestó que 
había una exclusión.

Necesitamos ayuda que más 
gente pueda conocer nuestra 
realidad y entender lo que 
vivimos en el campo.
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Estudiantes Padres y madres de familia Comunidad

Somos muy pocos de 
la costa, es por ello 
que nos llevamos me-
jor entre nosotros.

Es preocupante que exista 
una discriminación y más 
con las personas que somos 
del Oriente.

Nosotros podemos apoyar la 
migración de nuestros hijos, 
pero muchas de las veces las 
mamás se enferman de la 
tristeza.

…existe favoritismo 
para los estudiantes de 
la sierra.

Debería existir más reunio-
nes así, para poder conocer 
la realidad de nuestros hijos.

Agradeciendo por venir de tan 
lejos ayudarnos y por las char-
las dadas, ya sabemos algo de 
nuestros hijos.

…no existe favoritismo 
simplemente los com-
pañeros no han podido 
adaptarse, les ha costa-
do más trabajo” 

A pesar de todo los pro-
blemas, estamos también 
agradecidos por la ayuda 
que nos brindan y por las 
capacitaciones que nos dan.

Esperamos que sigan asistien-
do a la comunidad a darnos 
esta ayuda, hace bien pasar un 
rato con los vecinos.

Nota. Elaborado por Troya y Maposita (2023) a partir de los encuentros con estudiantes, padres y 
madres de familia y el taller realizado en la comunidad.

Un tema recurrente en la narrativa de los diferentes actores es la 
exclusión y la discriminación que los estudiantes en condición de movi-
lidad manifiestan experimentar al llegar al nuevo contexto e insertarse 
en los procesos formativos universitarios.

Esta exclusión, discriminación que viven en diferentes lugares de 
la ciudad, en las aulas, en la residencia mismo hace que la adaptación 
cultural sea más compleja y que en muchos casos determine la deserción 
del proceso educativo.

Indican que se configuran grupos por regiones y esto hace que sea 
más difícil la integración entre las diversas culturas. Generan pequeños 
grupos por comunidades o regiones que se cohesionan fuertemente para 
poder enfrentar las condiciones adversas del nuevo contexto. Lo que parece 
ser la solución en un inicio, se vuelve un problema con el paso del tiempo. 
Salta a la vista el regionalismo, los prejuicios que se generan en función 
de la pertenencia a una u otra región del país y los conflictos aparecen.
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Las familias manifiestan su preocupación y hacen eco en torno 
a la queja de exclusión y discriminación que exponen sus hijos e hijas, 
reforzando la idea de las dificultades de adaptación, pues no ha sido fácil 
para nadie dejar el nido y aventurarse en la ciudad.

 Muchos padres y madres no conocían la residencia universitaria, 
por primera vez salían de sus comunidades para visitar a sus hijos e hijas, 
motivados por el taller al que se les invitó. Que la residencia les abra sus 
puertas y permita conocer más de cerca este espacio fue sin lugar a dudas 
una experiencia muy significativa y también tranquilizadora; pues ahora 
sabían en qué condiciones vivían sus hijas e hijos.

 Por otro lado, desde la comunidad sale a relucir el vacío que se 
genera en las mismas cuando los jóvenes dejan a sus familias para salir a 
estudiar en otra ciudad, lejos de su comunidad. La tristeza y preocupación 
que viven especialmente las madres al no conocer las condiciones que 
enfrentan sus hijos e hijas. 

 Al parecer cuando los jóvenes salen de las comunidades, sale con 
ellos la capacidad de encuentro con otros, los padres y madres se encierran 
a vivir su tristeza, algunos vecinos comparten lo que les sucede y otros 
en su encierro enferman. 

Cabe destacar que estudiantes de la ciudad pudieron acompañar a 
los estudiantes en condición de movilidad, conocer su comunidad y sus 
familias. Esta experiencia despertó interés también en ellos por conocer 
estas otras realidades del país de las que provienen algunos de sus com-
pañeros de universidad y que habían pasado por desapercibidas, pues 
muchos desconocían la residencia universitaria y a los compañeros que 
en ella habitan.

No solo los padres y madres salieron de sus comunidades para 
conocer la residencia universitaria, la universidad misma, la residencia en 
un ejercicio de reflexividad institucional también se acercó a las familias 
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y la comunidad para conocer más de cerca cada uno de los contextos de 
los que provienen los y las estudiantes.

Residencia universitaria un lugar  
para la sinergia de las culturas

La experiencia de trabajo con estudiantes en condición de movilidad 
permitió explorar a nivel individual percepciones sobre la experiencia 
de adaptación cultural en los y las estudiantes tanto en condición de 
movilidad, como en los y las estudiantes que trabajaron el proyecto y que 
no vivían esta condición, generándose un proceso de escucha empática 
entre estudiantes.

Por otro lado, se pudo indagar y comprender los sistemas fami-
liares, sus procesos de cambio, la modificación de estructuras familiares 
por migración, feminización del trabajo, reducción de hijos por familia 
y separaciones de pareja. 

Al llegar a la comunidad y observar casas y escuelas vacías, aban-
donadas, se pudo evidenciar cómo la inseguridad y la poca atención del 
Estado para brindar mejores condiciones de vida a estos sectores han 
empujado a las familias a la migración, ya sea interna o externa. Unos 
migran por estudios y otros en busca de fuentes de empleo para sostener 
a sus familias, lo que indicaría que la adaptación y el choque cultural son 
una constante para esta población con las siguientes implicaciones:

Cambio en el entorno: los migrantes enfrentan un cambio sig-
nificativo en su entorno, pasando de la cercanía con la naturaleza y los 
animales a una vida urbana, la selva de cemento, el ruido, el individualis-
mo, el frenético ir y venir de la vida en la ciudad, las grandes distancias 
que se deben recorrer a diario en bus, la exclusión y discriminación, los 
conflictos económicos frecuentes, los bajos salarios y altos costos de la 
alimentación, la vestimenta y el transporte, entre otros.
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Esto puede generar sentimientos de desorientación y desconexión 
con su nueva realidad y angustia frente al vertiginoso proceso que no da 
tregua, ni espera.

Desafíos académicos: los estudiantes en condición de movilidad 
enfrentan dificultades en el ámbito académico debido a las diferencias en 
la calidad de la educación de las instituciones de educación existentes en 
sus comunidades y las instituciones de educación de las que provienen 
sus compañeros y compañeras de estudios. El escaso conocimiento y 
aplicación de técnicas de estudio, los escasos hábitos de lectura, las difi-
cultades por el cambio de idioma, entre otros son factores de riesgo en 
términos del rendimiento académico.

Barreras económicas: la migración puede conllevar desafíos eco-
nómicos para los padres, madres y estudiantes, como el costo de vida más 
alto en la ciudad y la necesidad de buscar empleo para cubrir los gastos 
relacionados con la educación y el alojamiento.

Choque social: establecer nuevas relaciones sociales y enfrentar 
discriminación o estigmatización debido a su origen, parece ser común 
al menos en los primeros años de permanencia en la ciudad (Salcedo, 
2020). La autoestima y el bienestar emocional experimentan desbalan-
ces frecuentes, deviniendo en ocasiones en el aparecimiento de algunos 
síntomas como ansiedad, consumo de alcohol, depresión, problemas de 
rendimiento, disminución de habilidades sociales.

Los grupos en el contexto de ciudad son con frecuencia sistemas 
cerrados en los que los prejuicios y temores frente al ingreso de un nuevo 
miembro se hacen palpables.

Diferencias culturales: la ciudad presenta una cultura diferente 
en términos de costumbres, tradiciones y valores, lo que puede resultar 
confuso y desafiante para los y las estudiantes que vienen por primera vez 
del campo a la ciudad. La adaptación a las nuevas normas sociales implica 
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grandes esfuerzos, pues hay de por medio conflictos entre la identidad y 
la pertenencia (Mera Lemp et al., 2014). 

La presión social se siente cada vez con más fuerza a medida que 
el proceso formativo avanza y de a poco va resultando difícil sostener la 
identidad étnica y cultural frente a la occidentalización que se impone 
desde los modelos educativos y las nuevas relaciones que se entablan 
con las y los compañeros. La reconexión con sus valores, tradiciones y 
creencias se da solamente cuando regresan a sus pueblos de origen, en 
feriados y vacaciones. 

En el afán por pertenecer a un grupo los y las jóvenes migrantes 
pueden experimentar procesos de desindividualización, pues es frecuente 
que por la necesidad de adherirse a grupos sean fácilmente manipulados, 
explotados o usados como chivos expiatorios en los conflictos grupales. 
Por otro lado, la pertenencia a grupos podría implicar adquirir lealta-
des que superan la capacidad de respuesta de los y las estudiantes. Los 
miembros del grupo generan falsas expectativas en términos del respaldo 
que pueden obtener del grupo y llevar a una pérdida de la noción de la 
corresponsabilidad individual.

Preservación de la identidad étnica y cultural: los migrantes sien-
ten la necesidad de preservar su identidad étnica y cultural, lo que pue-
de generar tensiones al intentar adaptarse a una nueva realidad urbana, 
propiciando que se generen sentimientos de vergüenza, conductas de 
aislamiento o se intente adoptar pseudo identidades.

Conclusiones

Las familias de los y las estudiantes en condición de movilidad 
enfrentan una serie de desafíos y responsabilidades para ayudar a sus 
hijos e hijas a adaptarse a la nueva cultura y entorno. Estas familias viven 
junto a sus hijos e hijas la adaptación cultural y son parte de ella, pues 
las nuevas dinámicas culturales también transforman las estructuras y 
creencias familiares, por lo tanto, es menester mirar a las familias como 
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actores clave en la construcción de la adaptación cultural de los estudiantes 
en residencias universitarias.

Otro actor clave y poco visibilizado son las comunidades de las que 
provienen los y las estudiantes en condición de movilidad. Son grupos 
que permiten mantener las diferencias culturales, favorecen el balance 
entre el sentido de pertenencia e identidad, del mismo modo pueden ser 
motivo de conflicto en términos del grado de expectativas que generan 
en torno al estudiante en condición de movilidad.

El choque cultural es una experiencia recurrente en el contexto 
universitario, como resultado de la cada vez más frecuente migración 
interna del campo a la ciudad o de las ciudades pequeñas a las ciudades 
más grandes del país e incluso de otros países; en ese sentido es funda-
mental promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los y 
las estudiantes, observando que la diversidad es un derecho. 

Para lograr que el derecho a ser diverso se garantice, se requiere 
de un esfuerzo conjunto por parte de los diferentes actores sociales, sean 
estos individuos, grupos, comunidades, instituciones y Estado; requiere 
de la sensibilización, promoción y articulación de acciones a nivel opera-
tivo, técnico y político que permitan transformar paradigmas y gestionar 
cambios a nivel institucional.
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Introducción

En un mundo dinámico y en constante evolución, la capacidad de 
adaptarse al cambio se convierte en un factor crucial para el éxito organi-
zacional. La Gestión del Cambio como estrategia para la RUI, tiene como 
objetivo desarrollar un sólido Plan de Comunicación Interna centrado 
en la gestión del cambio.

La gestión del cambio no solo implica implementar nuevas políticas, 
sino también asegurarse de que cada miembro de la organización esté 
informado, comprometido y listo para abrazar las transformaciones. A 
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través de estrategias innovadoras de comunicación interna, este proyecto 
busca facilitar una transición suave al introducir información clara y 
comprensible sobre las políticas recién establecidas.

Este enfoque no solo destaca la importancia de la comunicación 
efectiva en el contexto organizacional, sino que también subraya el va-
lioso papel que la psicología desempeña en comprender las reacciones 
individuales y colectivas frente al cambio. Con un énfasis en la empatía 
y la adaptabilidad, este proyecto busca no solo implementar nuevas po-
líticas, sino también cultivar un entorno donde la gestión del cambio se 
convierta en una oportunidad para el crecimiento y la mejora continua.

Antecedentes 

El presente proceso se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento 
de las Relaciones Interpersonales de los Estudiantes de la Residencia Inter-
cultural Don Bosco de la Universidad Politécnica Salesiana. Este proyecto 
tiene como objetivo principal mejorar la convivencia y las dinámicas 
sociales entre los estudiantes, reconociendo la diversidad cultural como 
un elemento clave para la formación integral de los mismos. A través de 
una serie de actividades y talleres, se busca fomentar el respeto, la empatía 
y la colaboración entre los residentes, creando un ambiente propicio para 
el desarrollo personal y académico.

Dentro de este abordaje integral de la residencia universitaria, se 
contempla también el trabajo en el ámbito organizacional. Esto implica 
la implementación de estrategias que promuevan la participación activa 
de los estudiantes en la gestión de la residencia, así como la creación 
de espacios de diálogo y reflexión sobre las problemáticas que puedan 
surgir en la convivencia diaria. De esta manera, se pretende fortalecer 
las capacidades de liderazgo y resolución de conflictos, contribuyendo a 
la formación de individuos comprometidos y responsables, capaces de 
interactuar de manera efectiva en entornos multiculturales.Principio del 
formularioFinal del formulario
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El primer periodo se enfocó en prácticas de servicio comunitario, 
donde se logró organizar el primer encuentro de residencias universitarias. 
Este evento pionero reunió a representantes de diversas instituciones, 
incluyendo la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO y la Universidad Andina Simón Bolívar. El encuentro permitió 
establecer contactos iniciales y obtener una visión general de cada una 
de las residencias participantes, sentando así las bases para futuras cola-
boraciones y aprendizajes mutuos.

Una de las conclusiones más destacadas de este primer encuentro 
fue la necesidad de realizar más eventos similares en el futuro. Los parti-
cipantes reconocieron el valor de compartir experiencias, conocimientos 
y buenas prácticas entre las diferentes residencias universitarias. Estos 
encuentros se visualizaron como una oportunidad para enriquecerse mu-
tuamente, aprender de los desafíos y éxitos de cada institución, y establecer 
redes de apoyo y cooperación.

En el segundo encuentro, enmarcado dentro de las prácticas pre-
profesionales, se tuvo la oportunidad de trabajar directamente en la Resi-
dencia Universitaria Intercultural de la Universidad Politécnica Salesiana. 
El enfoque principal fue en el ámbito de la psicología organizacional, 
específicamente en el área de gestión del cambio. Durante esta experiencia, 
se evidenció la necesidad de implementar herramientas clave para mejorar 
la eficiencia y efectividad de las labores de la residencia.

Una de las principales conclusiones fue la importancia de contar 
con un manual de funciones y un organigrama claramente definidos. Estos 
elementos son fundamentales para establecer roles, responsabilidades y 
líneas de autoridad dentro de la organización. Su implementación permi-
tiría a los miembros de la RUI tener una comprensión clara de sus tareas 
y contribuir de manera más efectiva al logro de los objetivos comunes.

Además, se identificó la necesidad de fortalecer la gestión del cam-
bio dentro de la residencia. En un entorno en constante evolución, es 
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crucial contar con estrategias y herramientas para adaptarse a las nuevas 
demandas y desafíos. La RUI, al ser parte de la obra salesiana y recibir 
estudiantes de diferentes regiones del Ecuador, principalmente de zonas 
indígenas, enfrenta la responsabilidad de brindar un ambiente inclusivo, 
intercultural y que promueva el desarrollo integral de sus residentes.

Estas experiencias en la Residencia Universitaria Intercultural no 
solo permitieron adquirir conocimientos técnicos y habilidades prácticas, 
sino que también fomentaron una reflexión profunda sobre el papel de 
las instituciones educativas en la promoción de la interculturalidad y la 
inclusión. La RUI se presenta como un espacio único donde confluyen 
diversas culturas, lenguas y cosmovisiones, brindando una oportunidad 
invaluable para el diálogo, el respeto y el aprendizaje mutuo.

Contexto de la Residencia Universitaria Intercultural  
de la Universidad Politécnica Salesiana

La Residencia Universitaria Intercultural de la Universidad Poli-
técnica Salesiana (UPS) es un espacio diseñado para fomentar la convi-
vencia y el aprendizaje en un entorno diverso y multicultural. Ubicada 
en el campus de la UPS, la residencia alberga a estudiantes provenientes 
de diversas regiones del Ecuador, así como de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, con el objetivo de promover la integración y el respeto 
por la diversidad cultural. Este proyecto responde a la visión institucional 
de la universidad, que busca formar profesionales con un fuerte compro-
miso social y cultural, en un ambiente que facilite el desarrollo académico 
y personal de los estudiantes. La residencia también ofrece actividades 
extracurriculares orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural y 
al intercambio de saberes, fomentando la convivencia armónica.

Misión y visión

Misión: la Residencia Universitaria Intercultural de la UPS busca 
proporcionar un entorno seguro, inclusivo y enriquecedor para estu-
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diantes de diferentes orígenes culturales y económicos, facilitando su 
desarrollo integral mediante la educación, el apoyo emocional y la con-
vivencia intercultural.

Visión: la residencia aspira a ser un referente en la promoción de 
la interculturalidad, la equidad y la excelencia académica, contribuyendo 
significativamente al desarrollo social y cultural de la comunidad univer-
sitaria y de la parroquia de Chillogallo.

Población estudiantil

La residencia alberga a 28 estudiantes de diversas provincias ecua-
torianas, quienes aportan una rica diversidad cultural. Esta diversidad 
representa una ventaja educativa significativa, ya que enriquece el entorno 
académico y personal de los residentes. Sin embargo, también presenta 
desafíos que requieren una gestión cuidadosa para promover la armonía 
y el respeto mutuo entre los estudiantes.

La diversidad en la residencia no solo es geográfica, sino también 
lingüística y étnica. Los estudiantes provienen de diferentes comunidades 
y hablan varios idiomas, entre los cuales se destacan:

• Quichua: hablado por 22 estudiantes de comunidades indígenas 
de la Sierra y el Oriente.

• Afroecuatoriasnos: castellano 3 estudiantes

Esta diversidad lingüística y étnica contribuye a un entorno in-
tercultural enriquecedor, donde los estudiantes tienen la oportunidad 
de aprender unos de otros y desarrollar competencias interculturales 
esenciales para su desarrollo integral.

Grupos étnicos

Además de la diversidad lingüística, la residencia acoge a estudiantes 
de diversos grupos étnicos, incluidos:
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• Indígenas: grupos omo los quichua y shuar.
• Afroecuatorianos: principalmente de las provincias de Esmeraldas.

Esta diversidad étnica, junto con la variedad de idiomas hablados, 
contribuye a un entorno intercultural enriquecedor, donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender unos de otros y desarrollar compe-
tencias interculturales esenciales para su desarrollo integral. La gestión 
cuidadosa de esta diversidad es fundamental para fomentar la convivencia 
armoniosa y el respeto mutuo entre todos los residentes.

Estrategias de Gestión del Cambio para la Residencia 
Universitaria Intercultural Universidad Politécnica Salesiana

La Residencia Universitaria Intercultural de la Universidad Politéc-
nica Salesiana se enfrenta a la gestión del cambio con un enfoque integral 
que busca promover la convivencia armónica y el desarrollo personal de 
sus residentes. A continuación, se detallan las principales estrategias y el 
modelo de gestión del cambio implementado:

• Creación de un ambiente inclusivo y respetuoso
 - Programas de formación en competencias interculturales: la 

implementación de talleres y cursos que enseñen a los estu-
diantes a valorar y respetar las diversas culturas presentes en 
la residencia es fundamental para crear un entorno inclusivo.

 - Organización de Actividades Interculturales: la organiza-
ción de eventos y actividades que promuevan el diálogo y el 
entendimiento mutuo, como celebraciones de días culturales 
y mesas redondas, facilita la integración cultural. Universidad 
Politécnica Salesiana (2024).

• Políticas de inclusión y no discriminación
 - Políticas claras de inclusión: el desarrollo y la comunicación 

de políticas que aseguren la inclusión y prohíban la discri-
minación son esenciales para mantener un ambiente justo y 
respetuoso (Morales, 2022).
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 - Mecanismos de apoyo financiero: la creación de mecanismos de 
apoyo financiero para garantizar la equidad de oportunidades 
es una estrategia clave para superar barreras socioeconómicas 
y promover la igualdad.

• Desarrollo integral de los estudiantes
 - Apoyo académico: proveer tutorías y recursos educativos adi-

cionales apoya el rendimiento académico de los estudiantes y 
contribuye a su éxito académico.

 - Desarrollo emocional y social: programas de mentoría y talle-
res de habilidades blandas, como la inteligencia emocional y 
la resolución de conflictos, permiten a los estudiantes crecer 
en áreas cruciales para su desarrollo personal.

 - Preparación profesional: los talleres y seminarios orientados a 
preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral 
son fundamentales para su futura empleabilidad 

• Evaluación continua y retroalimentación
 - Evaluación regular de estrategias: la evaluación continua de 

las políticas y programas implementados, mediante encuestas 
y reuniones con los residentes, permite ajustar las estrategias 
según las necesidades. 

 - Ajustes basados en retroalimentación: adaptar las estrategias 
de gestión del cambio con base en la retroalimentación garan-
tiza la efectividad y demuestra un compromiso activo con el 
bienestar de los estudiantes 

Modelo de gestión del cambio

El modelo de gestión del cambio en la Residencia Universitaria 
Intercultural de la Universidad Politécnica Salesiana se fundamenta en 
los siguientes principios:

• Promoción de la diversidad: celebrar y aprovechar la diversidad 
cultural, lingüística y étnica como un recurso educativo y de cre-
cimiento personal (Martínez y Ramírez, 2023).
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• Respeto mutuo: fomentar un ambiente en el que todos los estu-
diantes se sientan valorados y respetados, independientemente de 
sus diferencias (García y Torres, 2022).

• Desarrollo integral: apoyar el crecimiento académico, emocional, 
social y profesional de los estudiantes, preparándolos para enfrentar 
los desafíos del mundo (López, 2023).

• Inclusión y equidad: asegurar que todos los estudiantes tengan 
acceso equitativo a oportunidades y recursos (Pérez, 2022).

• Adaptabilidad y mejora continua: mantener una actitud abierta a 
la retroalimentación y ajustar las estrategias de gestión del cambio 
para mejorar continuamente (Hernández y Morales, 2024).

Estrategias de comunicación

Comunicación abierta y transparente

Establecer canales de comunicación abiertos y transparentes es cru-
cial para crear un ambiente de confianza y colaboración en la Residencia 
Universitaria Intercultural. Además de realizar reuniones periódicas y 
distribuir boletines informativos, es fundamental implementar estrategias 
adicionales para fortalecer la comunicación y fomentar la participación de 
todos los miembros de la comunidad. La creación de grupos de discusión 
en plataformas digitales, por ejemplo, permite a los residentes compartir 
ideas, plantear inquietudes y colaborar en la resolución de problemas 
comunes. Estos grupos no solo promueven una participación activa, sino 
que también refuerzan el sentido de pertenencia y la solidaridad entre 
los residentes (Rodríguez y González, 2023).

Otra herramienta clave es la distribución de boletines mensuales 
que incluyan noticias, anuncios y actualizaciones relevantes sobre la re-
sidencia. Esta práctica ayuda a mantener a la comunidad informada y a 
construir confianza entre los estudiantes y la administración (Fernández, 
2023). En el contexto actual, una plataforma digital interna también resulta 
esencial. Esta plataforma debe ser accesible desde cualquier dispositivo, 
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permitiendo a los estudiantes consultar información importante, hacer 
preguntas y proporcionar retroalimentación de manera eficiente. Una 
plataforma bien gestionada actúa como un centro de comunicación cen-
tralizado, facilitando la interacción y la colaboración entre los miembros 
de la residencia (Martínez y Pérez, 2023).

La figura de un mediador o facilitador de comunicación puede 
ser muy beneficiosa para asegurar que todas las voces sean escuchadas y 
que los mensajes se transmitan de manera clara y efectiva. Este mediador 
puede servir como un enlace entre los residentes y la administración, 
ayudando a gestionar el flujo de información y a abordar las preocupa-
ciones de manera oportuna (Vargas, 2024). Además, la transparencia en 
la toma de decisiones es esencial para fortalecer la confianza y reducir 
la resistencia al cambio. Explicar las razones detrás de las decisiones y 
permitir la participación de los residentes en el proceso ayuda a construir 
una relación de respeto mutuo.

La comunicación informal también juega un papel importante. 
Organizar eventos sociales, cafés temáticos y encuentros informales puede 
crear un ambiente relajado en el que los residentes se sientan cómodos 
expresando sus opiniones y compartiendo experiencias (Rodríguez y 
González, 2023). La retroalimentación regular es crucial para mejorar 
la comunicación y resolver problemas a tiempo. Solicitar activamente 
comentarios y tomar medidas basadas en ellos demuestra un compro-
miso genuino con el bienestar de los residentes y fortalece el sentido de 
comunidad (García, 2023).

Una comunicación abierta y transparente es fundamental para 
construir una comunidad cohesionada en la Residencia Universitaria 
Intercultural. La implementación de canales de comunicación claros, la 
participación activa, la transparencia en la toma de decisiones y la retroa-
limentación regular fortalecen el sentido de pertenencia y fomentan la 
colaboración entre todos los miembros de la comunidad universitaria.
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Gestión del cambio basado en el Manual  
de Competencias como Estrategia

La gestión del cambio en la Residencia Universitaria Intercultural 
requiere un enfoque metódico y estratégico para adaptarse a las diversas 
necesidades y dinámicas de una comunidad multicultural y en constante 
transformación. Según Morales y Rodríguez (2023), la implementación 
de un manual de competencias es esencial para ofrecer una guía precisa 
sobre las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar desafíos 
y aprovechar oportunidades en este entorno. Este manual no solo define 
las competencias necesarias para cada función, sino que también establece 
estándares de desempeño que alinean las acciones del personal con los 
objetivos institucionales (Martínez, 2024).

En un contexto de residencia universitaria intercultural, donde 
se reúnen estudiantes de diversas regiones y culturas, las competencias 
en comunicación intercultural, empatía y resolución de conflictos son 
particularmente cruciales. El manual de competencias proporciona una 
base robusta para el reclutamiento, selección y capacitación del personal, 
asegurando que estén preparados para operar eficazmente en un entorno 
diverso (López, 2022). Al especificar las competencias requeridas para cada 
rol, también facilita la comprensión de responsabilidades, contribuyendo 
a un ambiente laboral más armonioso y colaborativo (Pérez, 2024).

Este enfoque fomenta una cultura organizacional enfocada en el 
aprendizaje y la mejora continua, donde el desarrollo de competencias es 
una prioridad (Rodríguez y González, 2023). Al proporcionar herramientas 
claras para el crecimiento profesional y personal, el manual de competen-
cias incentiva al personal a adquirir nuevas habilidades y a mantenerse al 
día en un mundo en constante cambio. Así, el manual de competencias se 
convierte en una herramienta clave en el proceso de gestión del cambio 
en la Residencia Universitaria Intercultural, facilitando la adaptación, 
promoviendo la inclusión y fortaleciendo la capacidad de la institución 
para alcanzar sus metas en un entorno multicultural.
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Promoción de la interculturalidad

La promoción de la interculturalidad en la Residencia Universitaria 
Intercultural es esencial para fomentar el entendimiento mutuo y el respeto 
por las diferencias culturales. Además de los talleres de comunicación 
intercultural, se pueden implementar estrategias adicionales para enri-
quecer la experiencia intercultural. Por ejemplo, organizar intercambios 
culturales que permitan a los estudiantes compartir sus tradiciones, lenguas 
y costumbres con compañeros de diversas culturas puede ser una manera 
efectiva de promover el diálogo intercultural y la empatía.

Incorporar la interculturalidad en el currículo académico también 
es fundamental. Incluir cursos y asignaturas que aborden temas como 
diversidad cultural, migración y derechos humanos puede sensibilizar 
a los estudiantes y fomentar una mentalidad abierta y respetuosa hacia 
la diversidad (Hernández y Rivera, 2024). Además, ofrecer actividades 
extracurriculares como grupos de conversación en diferentes idiomas, 
clubes culturales y viajes de estudio puede fomentar el intercambio y la 
comprensión entre los estudiantes (Pérez, 2023).

La creación de espacios de encuentro intercultural, como áreas de 
recreación o salas comunes, facilita el contacto informal entre estudiantes 
de diferentes orígenes y promueve el aprendizaje mutuo y la amistad (Gar-
cía y Salazar, 2022). La participación en proyectos de servicio comunitario 
que involucren actividades de inclusión y diversidad puede sensibilizar a 
los estudiantes sobre realidades interculturales y promover la solidaridad 
(Ruiz y Fernández, 2023).

Es fundamental que la administración de la residencia imple-
mente políticas y normativas que respalden la interculturalidad y la 
inclusión. Esto puede incluir medidas antidiscriminatorias, asignación 
de recursos para programas interculturales y la creación de espacios 
seguros donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos y respetados 
(Rodríguez, 2024).
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Estrategias de capacitación y desarrollo

La capacitación continua del personal es crucial para manejar una 
comunidad diversa. La formación en interculturalidad es clave para dotar 
al personal con las habilidades necesarias para gestionar las dinámicas 
interculturales (Jaramillo y Vargas, 2023). Esta capacitación debe incluir 
la resolución de conflictos y mediación, ayudando al personal a abordar 
y resolver problemas de manera efectiva y respetuosa.

Además, proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en 
gestión de residencias y habilidades de liderazgo es esencial. Los programas 
de formación, como cursos y talleres, deben mejorar las competencias 
técnicas del personal y desarrollar su capacidad para liderar y gestionar 
equipos diversos (Martínez y Ramírez, 2023). Al invertir en la forma-
ción continua, la residencia no solo mejora la calidad de la gestión, sino 
que también asegura un entorno inclusivo y de apoyo para todos los 
estudiantes, contribuyendo significativamente a su bienestar y desarrollo 
integral (Hernández y Mendoza, 2024). Fomentar el desarrollo personal y 
académico de los estudiantes en la Residencia Universitaria Intercultural 
es crucial para su éxito y bienestar integral.

Además de los talleres de habilidades blandas, existen diversas estra-
tegias que pueden implementarse para apoyar este objetivo. Por ejemplo, 
ofrecer sesiones de orientación académica y personal al comienzo de cada 
ciclo escolar puede ayudar a los estudiantes a establecer metas claras y 
desarrollar un plan de estudio efectivo que se adapte a sus necesidades y 
aspiraciones. Asimismo, los talleres y la orientación, la creación de espa-
cios de estudio y tutorías académicas dentro de la residencia puede ser 
de gran ayuda. 

Estos espacios brindan un ambiente propicio para el estudio y 
el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes pueden recibir apoyo 
académico de sus compañeros más avanzados o de tutores designados. 
Esto no solo mejora el desempeño académico, sino que también promue-
ve la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Otra 
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estrategia efectiva es la realización de actividades extracurriculares que 
complementen la formación académica. Estas actividades pueden incluir 
clubes de debate, grupos de estudio, proyectos de investigación, eventos 
culturales, deportivos y artísticos, entre otros. Participar en actividades 
extracurriculares no solo enriquece la experiencia estudiantil, sino que 
también ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y 
gestión del tiempo. La promoción de la salud mental y el bienestar también 
es fundamental en el desarrollo personal de los estudiantes. Organizar 
sesiones de mindfulness, concentración, grupos de apoyo y charlas so-
bre salud emocional puede ayudar a los estudiantes a manejar el estrés 
académico y a cultivar una mentalidad equilibrada y resiliente. Además, 
establecer programas de reconocimiento y premiación por logros académi-
cos y personales puede motivar a los estudiantes a esforzarse y destacarse 
en sus actividades. Reconocer públicamente el esfuerzo y el progreso de 
los estudiantes fortalece su autoestima y sentido de logro. Por último, es 
importante fomentar una cultura de aprendizaje continuo y desarrollo 
personal. Esto se puede lograr a través de la organización de conferencias, 
seminarios y charlas inspiradoras impartidas por profesionales destacados 
en diversos campos, así como la promoción de oportunidades de educación 
no formal, como cursos en línea o programas de intercambio académico. 

En síntesis, al proporcionar un entorno de apoyo y oportunidades 
de crecimiento, la Residencia Universitaria Intercultural contribuye al 
desarrollo integral de sus estudiantes, preparándolos para enfrentar con 
éxito los desafíos del mundo académico y profesional. 

Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones es esencial 
para promover un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, 
lo que contribuye significativamente al bienestar y la cohesión de la co-
munidad. La creación de un Consejo de Estudiantes es una forma efectiva 
de lograr este objetivo. Este consejo, compuesto por representantes de 
diferentes culturas y regiones, permite que los estudiantes tengan voz 
en las decisiones administrativas que afectan su vida en la residencia. Al 
participar en la planificación de políticas y programas, los estudiantes 
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se sienten empoderados y valorados, lo que fortalece su compromiso 
con la comunidad y su sentido de identidad como parte de ella. Además, 
este consejo puede servir como un puente entre la administración y los 
residentes, facilitando la comunicación y la resolución de problemas de 
manera efectiva. Además del Consejo de Estudiantes, la formación de Co-
mités de Trabajo especializados representa otra forma de involucrar a los 
estudiantes en la toma de decisiones y en la organización de actividades.

Estos comités, centrados en áreas como cultura, deportes, bienestar, 
entre otros, permiten que los estudiantes lideren y organicen iniciativas que 
sean importantes para ellos y para la comunidad en general. Al asumir roles 
de liderazgo en estos comités, los estudiantes desarrollan habilidades de 
trabajo en equipo, liderazgo y gestión de proyectos, mientras contribuyen 
activamente al enriquecimiento de la vida comunitaria en la residencia. 
Estas oportunidades de participación no solo mejoran la experiencia 
estudiantil, sino que también promueven un ambiente inclusivo donde 
todas las voces son escuchadas y valoradas. 

Además, se puede establecer un sistema de sugerencias y retroali-
mentación donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, preocupacio-
nes y propuestas de mejora. Esto puede realizarse a través de buzones de 
sugerencias físicos o plataformas en línea donde los estudiantes puedan 
enviar sus comentarios de manera anónima si lo desean. La administra-
ción puede revisar estas sugerencias de manera regular y tomar medidas 
apropiadas para abordar las preocupaciones planteadas por los estudiantes, 
lo que demuestra un compromiso genuino con su bienestar y satisfacción. 

Otra forma de involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones 
es a través de la participación en procesos de evaluación y revisión de 
políticas y normativas de la residencia. Esto puede implicar la realiza-
ción de encuestas periódicas para recopilar la opinión de los estudiantes 
sobre diferentes aspectos de la vida en la residencia, como la calidad de 
los servicios, la seguridad, la convivencia, entre otros. Los resultados de 
estas evaluaciones pueden servir como base para implementar cambios y 
mejoras que respondan a las necesidades y expectativas de los residentes. 
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Además, se pueden organizar asambleas estudiantiles regulares donde se 
discutan temas relevantes y se tomen decisiones colectivas sobre asuntos 
importantes para la comunidad. Estas asambleas proporcionan un espacio 
para el debate democrático y la participación directa de los estudiantes 
en la gobernanza de la residencia. 

Es importante que estas asambleas sean inclusivas y que se promue-
va un ambiente de respeto y escucha activa entre todos los participantes. 
La transparencia en la gestión también es esencial para involucrar a los 
estudiantes en la toma de decisiones. La administración debe propor-
cionar información clara y accesible sobre las decisiones tomadas, los 
procesos involucrados y los resultados alcanzados. Esto ayuda a generar 
confianza y credibilidad entre los estudiantes, lo que a su vez fomenta 
una mayor participación y compromiso con la comunidad. Involucrar a 
los estudiantes en la toma de decisiones en la Residencia Universitaria 
Intercultural no solo fortalece su sentido de pertenencia y responsabilidad, 
sino que también promueve un ambiente de colaboración, inclusión y 
democracia participativa. Estas oportunidades de participación activa no 
solo benefician a los estudiantes individualmente, sino que también enri-
quecen la vida comunitaria en la residencia y contribuyen a su desarrollo 
integral. Fomentar la Inclusión Crear un ambiente inclusivo donde todos 
los estudiantes se sientan valorados y respetados es fundamental para el 
bienestar y el éxito de la comunidad estudiantil. Una manera efectiva de 
lograr esto es mediante el desarrollo y la comunicación de políticas claras 
de inclusión y no discriminación. 

Estas políticas deben establecer claramente los valores de respeto, 
tolerancia y diversidad, así como los procedimientos para abordar cual-
quier forma de discriminación o exclusión. Al comunicar estas políticas 
de manera amplia y regular, se asegura que todos los residentes estén al 
tanto de sus derechos y responsabilidades, y se promueve una cultura de 
respeto mutuo y aceptación dentro de la residencia. Además, planificar 
actividades inclusivas es esencial para fomentar un sentido de pertenencia 
y participación de todos los estudiantes. Estas actividades deben diseñarse 
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de manera que incluyan a estudiantes de todos los orígenes y habilidades, 
y que proporcionen un espacio seguro y acogedor para expresar la diver-
sidad cultural y personal. Al organizar eventos que celebren la diversidad 
y promuevan la interacción entre diferentes grupos, se construye una 
comunidad más fuerte y cohesionada, donde cada individuo se siente 
parte integral y valorado. 

También al establecer políticas y actividades inclusivas, crea oportu-
nidades para que los estudiantes participen activamente en la creación de 
un entorno inclusivo. Esto puede incluir la formación de grupos de trabajo 
o comités dedicados a la diversidad e inclusión, donde los estudiantes 
puedan contribuir con ideas y proyectos para promover la igualdad y 
la aceptación. Al involucrar a los estudiantes en la planificación y ejecu-
ción de iniciativas inclusivas, se fomenta un sentido de responsabilidad 
compartida y se empodera a los residentes para ser agentes de cambio 
en su comunidad. En última instancia, al priorizar la inclusión en todos 
los aspectos de la vida en la residencia, se crea un ambiente donde cada 
individuo se siente valorado por quienes son y puede alcanzar su máximo 
potencial académico y personal. 

Fomentar la innovación social entre los estudiantes es una forma 
poderosa de impulsar el desarrollo comunitario y el emprendimiento. 
Organizar competencias de innovación es una estrategia efectiva para ello. 
Estas competencias brindan a los estudiantes la oportunidad de presentar 
sus ideas y soluciones innovadoras para mejorar tanto la residencia como 
la comunidad circundante. Al participar en estas competencias, los estu-
diantes pueden desarrollar habilidades de resolución de problemas, pen-
samiento crítico y trabajo en equipo, mientras trabajan en proyectos que 
tienen un impacto real en su entorno. Además, ofrecer apoyo logístico y 
financiero para proyectos estudiantiles es esencial para hacer realidad estas 
ideas innovadoras. Al proporcionar recursos y orientación, la residencia 
puede convertirse en un centro de incubación para proyectos sociales y 
ambientales que aborden desafíos locales y globales, empoderando a los 
estudiantes para generar un cambio positivo en su comunidad. El uso de 



gestión deL cambio en La residencia universitaria intercuLturaL don bosco

175

la tecnología es otra estrategia clave para mejorar la gestión de la residen-
cia y la experiencia de los estudiantes. Desarrollar una aplicación móvil 
dedicada a la gestión de la residencia es una forma eficiente de facilitar la 
comunicación y el acceso a recursos. Esta aplicación puede permitir a los 
estudiantes reservar espacios comunes, recibir notificaciones importantes 
y acceder a información relevante sobre eventos y servicios. Además, 
utilizar plataformas de e-learning para ofrecer cursos y talleres en línea 
amplía las oportunidades de aprendizaje más allá del aula tradicional. 

Estas plataformas pueden brindar acceso a contenido educativo 
variado y personalizado, permitiendo a los estudiantes aprender a su 
propio ritmo y desde cualquier lugar. Al integrar la tecnología de manera 
creativa, la residencia puede mejorar la eficiencia operativa y enriquecer 
la experiencia educativa de sus residentes. Otra estrategia innovadora es 
la creación de espacios de coworking dentro de la residencia.

Estos espacios ofrecen un entorno inspirador donde los estudian-
tes pueden colaborar en proyectos, compartir ideas y trabajar en equipo. 
Además, pueden servir como incubadoras para startups y proyectos em-
presariales impulsados por los propios residentes. Establecer alianzas con 
empresas locales o instituciones académicas también puede proporcionar 
oportunidades para proyectos de investigación colaborativa, pasantías 
y programas de mentores, que fomenten la innovación y la creatividad 
entre los estudiantes. 

La promoción de la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente 
también puede ser una fuente de innovación en la residencia. Implementar 
prácticas ecoamigables, como el reciclaje, la gestión eficiente de recursos y 
la utilización de recursos renovables, no solo reduce el impacto ambiental, 
sino que también fomenta la conciencia y la responsabilidad ambiental 
entre los residentes. Además, se pueden organizar eventos y proyectos 
relacionados con la sostenibilidad, como huertos urbanos, campañas de 
concientización ambiental y proyectos de conservación de la biodiversidad, 
que involucren activamente a los estudiantes en la protección del medio 
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ambiente. La colaboración interdisciplinaria es otra forma de fomentar 
la innovación en la residencia.

Alentar a los estudiantes de diferentes carreras a trabajar juntos en 
proyectos multidisciplinarios puede llevar a soluciones creativas y holísticas 
para desafíos complejos. Por ejemplo, proyectos que combinen conoci-
mientos de ingeniería, diseño, negocios y ciencias sociales pueden generar 
ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida en la residencia y más 
allá. También, se pueden organizar eventos de networking y ferias de em-
prendimiento donde los estudiantes puedan presentar sus ideas y proyectos 
a la comunidad universitaria y a potenciales inversores o colaboradores. 

Estas oportunidades no solo fomentan la creatividad y el espíri-
tu empresarial, sino que también pueden llevar a la creación de nuevas 
empresas y proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad. 
La incentivación de la creatividad artística y cultural también puede ser 
una estrategia innovadora. Organizar concursos de arte, exhibiciones 
culturales, festivales de música o eventos de cine puede inspirar a los es-
tudiantes a expresarse de manera creativa y a compartir sus talentos con 
la comunidad. Estas actividades no solo enriquecen la vida cultural en la 
residencia, sino que también promueven la diversidad y el intercambio 
cultural entre los residentes. Proporcionar espacios de reflexión y experi-
mentación es esencial para fomentar la creatividad entre los estudiantes. 
Esto puede incluir salas de creatividad, estudios de diseño o laboratorios 
de innovación donde los estudiantes puedan explorar, probar nuevas ideas 
y desarrollar proyectos innovadores. 

Estos espacios deben estar equipados con las herramientas y re-
cursos necesarios para apoyar la creatividad y el pensamiento innovador. 
La celebración de hackatones y maratones de ideas también puede ser 
una estrategia efectiva para fomentar la innovación entre los estudiantes. 
Estos eventos ofrecen un ambiente de colaboración intensiva donde los 
participantes trabajan juntos para desarrollar soluciones innovadoras a 
problemas específicos en un corto período de tiempo. Además, pueden 
involucrar a expertos externos y mentores que proporcionen orienta-
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ción y retroalimentación a los equipos participantes. La integración de la 
gamificación en la vida residencial también puede ser una herramienta 
poderosa para fomentar la innovación y la participación de los estudiantes. 
Crear juegos y desafíos que promuevan comportamientos positivos, como 
el ahorro de energía, la participación en actividades comunitarias o el 
desarrollo de habilidades, puede motivar a los estudiantes a involucrarse 
activamente en la vida residencial y a buscar nuevas formas de abordar 
los desafíos cotidianos. 

En este contexto se debe fomentar la innovación y la creatividad 
en la Residencia Universitaria Intercultural implica la implementación de 
diversas estrategias que estimulen la colaboración, la experimentación y el 
pensamiento crítico entre los estudiantes. Al ofrecer oportunidades para 
desarrollar habilidades innovadoras y emprendedoras, la residencia puede 
convertirse en un centro dinámico de innovación social, científica y cul-
tural que beneficie tanto a los residentes como a la comunidad en general.

4C´s como Estrategia en la Gestión del Cambio  
en la Residencia Universitaria Intercultural de la  
Universidad Politécnica Salesiana

La gestión del cambio en la Residencia Universitaria Intercultural 
de la Universidad Politécnica Salesiana se beneficia significativamente 
de la aplicación del modelo de las 4C’s: Conectar, Colaborar, Comunicar 
y Celebrar. Este enfoque integral facilita la adaptación a las nuevas di-
námicas culturales, académicas y sociales que enfrentan los estudiantes 
y el personal.

• Conectar: es esencial establecer conexiones sólidas entre los miem-
bros de la comunidad universitaria para asegurar que se sientan 
parte de un grupo cohesionado. Según Davis y Richardson (2023), 
crear vínculos entre estudiantes de diferentes culturas promueve 
un ambiente de inclusión y pertenencia, lo cual es fundamental en 
un entorno intercultural. En la residencia universitaria, actividades 
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como talleres de integración y encuentros culturales pueden servir 
para fortalecer estas conexiones iniciales.

• Colaborar: la colaboración es clave para el éxito de cualquier proce-
so de cambio. En este sentido, Schein (2022) destaca la importancia 
de fomentar un ambiente donde los estudiantes y el personal traba-
jen juntos hacia metas comunes. En la residencia universitaria, la 
colaboración puede promoverse a través de proyectos conjuntos que 
aborden problemas comunes, como la mejora de las condiciones 
de vida o la organización de eventos culturales. Esta colaboración 
no solo facilita la gestión del cambio, sino que también enriquece 
la experiencia universitaria de los residentes.

• Comunicar: la comunicación efectiva es fundamental en cual-
quier proceso de gestión del cambio. Kotter (2024) enfatiza que 
la comunicación clara y constante es crucial para minimizar la 
incertidumbre y reducir la resistencia al cambio. En la residencia 
universitaria, es vital establecer canales de comunicación abiertos 
y accesibles, como plataformas digitales internas, reuniones regu-
lares y boletines informativos. Estos medios aseguran que todos los 
miembros de la comunidad estén informados y puedan participar 
activamente en el proceso de cambio.

• Celebrar: finalmente, celebrar los logros y avances durante el proce-
so de cambio es crucial para mantener la motivación y el compro-
miso de la comunidad. De acuerdo con Cameron y Green (2023), 
reconocer y celebrar los pequeños éxitos ayuda a reforzar los com-
portamientos positivos y a consolidar el cambio. En la Residencia 
Universitaria Intercultural, se pueden organizar eventos para cele-
brar la diversidad cultural, el éxito académico o la implementación 
de nuevas iniciativas que mejoren la vida en la residencia.

La integración de las 4C’s en la estrategia de gestión del cambio en 
la Residencia Universitaria Intercultural no solo facilita la adaptación a 
nuevas circunstancias, sino que también fortalece el sentido de comunidad 
y cohesión entre los residentes, preparando a todos los miembros para 
enfrentar los desafíos del futuro en un entorno multicultural.
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Conclusión

En conclusión, los dos semestres de prácticas en la Residencia Uni-
versitaria Intercultural de la Universidad Politécnica Salesiana dejaron un 
impacto significativo tanto a nivel personal como institucional. El primer 
encuentro de residencias universitarias sentó las bases para futuras cola-
boraciones y aprendizajes compartidos, mientras que el trabajo realizado 
en el área de gestión del cambio identificó oportunidades de mejora en 
la estructura y funcionamiento de la RUI. Estas experiencias resaltan la 
importancia de la interculturalidad, la cooperación y el compromiso con el 
desarrollo de las comunidades indígenas a las que sirve la obra salesiana. 
La RUI se erige como un faro de esperanza y un modelo a seguir en la 
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

La gestión del cambio en la Residencia Universitaria Intercultural de 
la Universidad Politécnica Salesiana es un proceso continuo que requiere 
un enfoque integral y colaborativo. A través de estrategias efectivas de 
comunicación, capacitación, participación activa, evaluación y retroali-
mentación, inclusión y equidad, e innovación, es posible crear un ambiente 
donde los estudiantes puedan convivir en armonía, aprender unos de otros 
y desarrollarse integralmente. Estas estrategias no solo mejoran la vida en 
la residencia, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar 
los desafíos del mundo globalizado con una mentalidad abierta y resiliente.

Referencias bibliográficas

García, M. (2023). Respeto mutuo: Fomentar un ambiente en el que todos los es-
tudiantes se sientan valorados y respetados, independientemente de sus 
diferencias. Editorial Educa. España.

García, M. y Torres, L. (2022). Respeto mutuo: Fomentar un ambiente en el que 
todos los estudiantes se sientan valorados y respetados, independiente-
mente de sus diferencias. Colombia. 

Martínez, A. y Ramírez, J. (2023). Promoción de la diversidad: Aprovechando la 
diversidad cultural, lingüística y étnica en la educación y el desarrollo 
personal. México.



marÍa augusta santiLLán mora, betty margarita guarderas y dennis aLexander guananga aimara

180

Morales, L. (2022). Políticas claras de inclusión: Promoviendo la equidad y el 
respeto en las organizaciones

Universidad Politécnica Salesiana. (2024). Creación de un ambiente inclusivo y 
respetuoso en la residencia universitaria. Universidad Politécnica Sale-
siana. https://bit.ly/4gIvKVn

Universidad Politécnica Salesiana. (2024). Organización de actividades intercul-
turales en la residencia universitaria. https://bit.ly/4aaqvvd

Universidad Politécnica Salesiana. (2024). Programas de formación en competen-
cias interculturales para la residencia universitaria.

https://bit.ly/4gIvKVn
https://bit.ly/4aaqvvd


https://doi.org/10.17163/abyaups.102.838

Capítulo 7

Vinculación con la colectividad,  
salud mental en el contexto  
de la residencia universitaria

Darwin Oliver Cáceres Salguero
Universidad Politécnica Salesiana 

dcaceres@ups.edu.ec 
https://orcid.org/0009-0006-1495-6080

Nancy Susana Bastidas Arroyo
Universidad Politécnica Salesiana 

nbastidas@ups.edu.ec 
https://orcid.org/0009-0005-9243-4491

Introducción

La residencia universitaria acoge a jóvenes de distintas realidades 
sociales y culturales, con costumbres en algunos casos muy arraigadas; su 
encuentro en un lugar diferente y desconocido, puede causar emociones 
diversas, tanto por haber dejado su hogar de origen y por la incertidumbre 
de llegar a formar parte de uno nuevo.

Este choque social, causa diversos efectos que pueden atacar su salud 
mental en diferentes niveles pero sobre todo en lo emocional, llevándolos 
a sentirse rechazados o a rechazar a sus cohabitantes. Al modificarse su 
realidad y al verse rodeados de otras costumbres los jóvenes se desubican 
al menos por un periodo de tiempo, en el que se espera su adaptación, 
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por ello, quienes están al frente de las residencias tienen que tener las 
herramientas necesarias para que esta adaptación sea llevadera y puedan 
saldar cualquier duda que se vaya presentando en el camino.

Los jóvenes no solo vienen a una realidad nueva en cuanto se refiere 
a residir en un espacio completamente distinto, sino también vienen a 
un espacio aún más grande donde se encontrarán con una infinidad de 
estudiantes de estratos sociales muy diversos, referido a la universidad, 
lugar de encuentro y de expectativas, de retos a otro nivel y de crecimiento 
humano y espiritual.

Desde la vinculación, el objetivo es determinar cómo los jóvenes 
residentes afrontan los problemas cotidianos que experimentan en la 
residencia y como se manejan los problemas mentales que se pueden 
presentar en el transcurso del proceso formativo en el que los jóvenes 
se insertan.

En este sentido, cabe mencionar que el fin primario de la obra sale-
siana en lo que tiene que ver con acoger a jóvenes de diferentes espacios 
geográficos, es contribuir con su formación humana, cristiana y profe-
sional, con el acompañamiento de toda la comunidad universitaria, pero 
de manera específica de los responsables de la Residencia Universitaria 
Intercultural Don Bosco, Bienestar Estudiantil y el Centro Psicológico.

Con esta premisa se entiende que la misión y visión de la residen-
cia difiere totalmente de aquellas en las que los jóvenes suelen alojarse, 
pues en ella la interculturalidad es la protagonista, la vida va más allá de 
los estereotipos sociales y/o culturales. Con apoyo de varias instancias 
la vida en la residencia puede ser una experiencia enriquecedora para el 
crecimiento personal, más allá de las aulas, esta vivencia permite incre-
mentar diversas habilidades sociales.

Con el afán de mejorar la experiencia de los y las estudiantes en 
la residencia se vuelca la mirada a la problemática de salud mental, pues 
se ve la necesidad de abordarla íntegramente es decir sin dejar nada de 
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lado, sin simplificar las causas y las consecuencias que devienen de las 
afecciones como la ansiedad y la depresión o los problemas emocionales.

En el estado de ánimo de los seres humanos pueden incidir muchas cir-
cunstancias que lo desequilibran, generando ansiedad y hasta depresión. 
Si bien, cada una de estas se consideran categorías diferentes, suelen estar 
íntimamente relacionadas, ya que, al intentar solucionar un problema, el 
esfuerzo realizado puede generar ansiedad, la cual puede incrementar-
se frente a continuos intentos fallidos, dando lugar a la depresión. Esta 
situación puede ser común en un contexto educativo de alta exigencia 
o cuando los estudiantes no pueden llevar a cabo sus compromisos aca-
démicos por falta de recursos u otro tipo de elementos. (Palacio Sañudo 
y Martínez de Biava, 2007, p. 116)

Alrededor de este tema también se hará alusión a la experiencia de 
Don Bosco y su influencia mediante su trayectoria personal y profesional, 
que ha proporcionado una visión integral y profunda.

La modernidad o los tiempos actuales presentan otro tipo de retos, 
quizá los más complejos ya que se debe trabajar de la mano de los cam-
bios o procurando que estos no afecten la salud mental de los residentes.

Es decir, estamos todos inmersos en modernizar la manera de lle-
var una residencia universitaria donde la prioridad es la salud mental de 
quienes habitan este espacio por mucho tiempo y se convierte sin duda 
en su segundo hogar.

Don Bosco y su residencia

El creador de la obra salesiana, Juan Bosco, imaginó el propósito 
de su vida a través de un sueño, persiguiéndolo diligentemente desde 
una edad temprana y, finalmente, realizándolo con la sabiduría y el vigor 
necesario para asumir el liderazgo de lo que actualmente se reconoce 
como la Congregación Salesiana.

Leído así, parece una historia cualquiera de un hombre particular, la 
historia de un santo más de la iglesia católica, pero el detalle es que jamás 
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nos detenemos a pensar más allá de las líneas de un texto, no dimensio-
namos los hechos que se nos comparte y menos los que no conocemos, 
dejamos de pensar en el frio, las enfermedades, el cansancio y todo lo 
que conlleva el trabajo diario, leemos su historia como si se tratara de un 
lindo cuento del cual debo sacar lecciones.

Intentemos ponernos una sola vez en sus zapatos, no desde la lec-
tura, sino saliendo de nuestra comodidad hacia el trabajo de campo en 
el cual podremos evidenciar lo difícil y muchas veces desalentador que 
es hacerlo sin apoyo.

Su historia tiene mucho que ver con el punto central de este ca-
pítulo, la salud mental, y es que si analizamos el contexto histórico en el 
que vivió Juan Bosco, podremos darnos cuenta que la salud mental de 
niños y jóvenes estaba en riesgo por todos los procesos que se dieron, 
el mismo tuvo que tener problemas de esta índole por haberse quedado 
huérfano tan pequeño, por vivir en la pobreza, por tener un hermano que 
no le quería, por tener que ir a vivir con otras personas, trabajar y buscar 
la manera de estudiar.

Cuantos de nosotros en esos casos habríamos desistido y nos ha-
bríamos entregado a una vida fácil sin futuro, cuantos más habríamos 
renunciado a nuestros sueños al verse cerrar las oportunidades en nuestras 
caras, pero él no lo hizo, supo mantener su cordura para poder continuar 
y cumplir las metas que se propuso, puso en juego su salud mental para 
poder darse cuenta que lo suyo no era fruto de la falta de alimento o 
que su sueño era uno más de tantos que se tienen extraños, jugo con las 
mejores opciones y sacrificar mucho para poder llegar a ser quien fue y 
a ser quien nosotros conocemos, porque una cosa es haber compartido 
con él y otra saber de él.

Se propone entonces salir de la zona de confort y buscar una ac-
tividad que permita el desprendimiento y formar parte de situaciones 
difíciles para entender realmente lo que es vivir con limitaciones, dejemos 
de señalar como enfermos a quienes padecen de trastornos mentales y no 
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tratemos de comprenderlos, sino inmiscuyámonos en su realidad para 
de verdad comprender.

En este sentido conviene citar el sentido del oratorio dentro del 
sistema preventivo de Don Bosco, así:

El oratorio, será para los jóvenes la casa que recibe con cariño, patio para 
encontrarse con amigos, escuela que prepara para la vida y parroquia 
para conocer a Jesús. Desde los talleres y las aulas de Valdocco, el barrio 
de Turín, que vio nacer su obra, el oratorio se expande primero a Francia 
y España, para luego cruzar el océano y llegar a América. (Don Bosco 
Argentina, 2024) 

Como ejemplo de lo antes señalado, tenemos que:

Pocas personas probablemente conocen “Casa Moretta”, la penúltima etapa 
del itinerario del Oratorio. Se encuentra en el lado derecho de la Plaza María 
Auxiliadora (Turín), frente a la Basílica de María Auxiliadora, y hoy en día 
se la conoce como la “Chiesa Succursale”. (Don Bosco Argentina, 2024)

Describiremos de manera cronológica los antecedentes de con-
formación de la misma:

1845: Don Moretta alquila tres habitaciones de su casa a Don Bosco. 

1848: Don Bosco compra toda la casa (18 habitaciones) y el terreno cir-
cundante, para transformarla en un internado, pero pronto renuncia por 
el mal estado del edificio y lo vende la casa en la primavera de 1849.

1875: Don Bosco compró nuevamente la “Casa Moretta” y el terreno y 
estableció el primer oratorio. (Agenzia Info Salesiana, 2024)

En esta casa Don Bosco reunía a sus muchachos, les daba un espacio 
para formarse, pues para él este espacio representaba la oportunidad de 
rescatar a los jóvenes de la calle y brindarles nuevas opciones de vida en 
las que sus capacidades y habilidades pudieran florecer (Don Bosco y el 
comienzo del Oratorio (1841-1846), 2024).
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Desde el alquiler de las tres habitaciones a la compra definitiva 
transcurrieron 30 años, en los cuales Don Bosco tuvo que pasar por 
verdaderos conflictos que le permitiera acoger a sus muchachos, paso de 
pequeños espacios a un lugar más acogedor, pero no por eso de calidad, 
era el lugar adecuado para acompañar a quienes buscaban en él un amigo 
que los pueda escuchar. ¿Un lugar y un escucha, que es más importante? 
La escucha es el fin y el lugar el medio; así es como debemos entender la 
residencia universitaria, un espacio que acoge, pero donde existen per-
sonas que saben escuchar, guiar y dar un apoyo sincero a quienes buscan 
en este lugar el centro de mando para sus estudios.

El entorno actual comparado con el que vivió Don Bosco difiere en 
muchos aspectos sociales, económicos, tecnológicos, etc. Pero existe una 
coincidencia que va más allá de lo mencionado y se trata del acogimiento 
de jóvenes que pueden aprender, mejorar y multiplicar sus habilidades. 
Recordemos que después del oratorio los jóvenes salían al mundo con 
un oficio que le daría las posibilidades de tener una situación económica 
que cubriera sus necesidades.

El trabajo de Don Bosco, no se limitaba a encontrar el espacio 
apropiado y las manos que le puedan proveer de apoyo, su trabajo con-
sistía en lograr motivar a los chicos a que no dejen el oratorio, que no 
abandonen este espacio de aprendizaje, que culminen su oficio; esto lo 
hizo implementando el sistema preventivo, que fue algo innovador y 
adelantado para su tiempo, este sistema, lejos de ser un tratado pedagó-
gico o con algún alcance psicológico, era según la visión de su creador 
un sistema de acercamiento.

La salud mental de los residentes que acogía Don Bosco era su 
prioridad, aunque esto no se lea de forma clara en sus biografías, pero 
era como lo menciono, para ello veamos un ejemplo. En las calles de 
Turín los chicos eran presa de la maldad, la pobreza, el abandono, etc. 
Lo que quiere decir que emocionalmente estaban afectados, sus ideas y 
pensamientos giraban en torno a robar, morir o darse al abandono, lo 
que podían encontrar un trabajo sabían que les explotaban que no eran 
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valorados, muchos de ellos habían migrado de los pueblos cercanos así 
que no tenían el acompañamiento de sus padres.

Cuando Don Bosco palpó esta realidad, supo que tenía que poner en 
práctica sus habilidades, sabía que mentalmente esos muchachos estaban 
muy mal a pesar de poner todo de sí. Había que iniciar con un sistema 
diferente al conocido, era claro que para salvar el estado emocional de los 
chicos no podía llegar con un sistema opresivo que en lugar de acercarles 
les haría convencerse de que en las calles estaban mucho mejor.

La salud mental era frágil y se volvía cada vez más preocupante 
ya que con el boom de la industrialización los más jóvenes no tenían 
oportunidades de trabajo y menos de estudio. De tal forma que el sistema 
preventivo se convertiría en los cimientos de un trabajo calculado para 
mejorar su salud mental, este sistema les proporcionaba a los jóvenes la 
posibilidad de salir momentáneamente de la realidad en la que vivían.

Pero las cosas no podían quedar ahí, no era suficiente con verlos 
por horas y luego encontrarlos en las calles siendo acechados por otros 
jóvenes delincuentes o con tentaciones que se presentaban en cada esquina.

Había que encontrar un espacio apropiado donde puedan estable-
cerse y con mucho ahínco y determinación y sin dejar de sufrir por la 
falta de apoyo Don Bosco encontró la casa Moretta.

El Sistema Preventivo de Don Bosco trata de hacer que los jóvenes 
se desarrollen en un ambiente educativo donde las relaciones de cercanía, 
unas normas razonables y una preocupación por el desarrollo integral de 
la persona hagan de él o ella un sujeto activo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje (Peraza Leal, 2024).

El Sistema Preventivo es también una metodología pedagógica 
caracterizada por:

• La voluntad de estar entre los jóvenes compartiendo su vida, mirando 
con simpatía su mundo, atentos a sus verdaderas exigencias y valores.
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• La acogida incondicionada, que se convierte en fuerza promocional 
y capacidad incansable de diálogo.

• El criterio preventivo, que cree en la fuerza del bien que hay en todo 
joven, aún en el más necesitado, y trata de desarrollarla mediante 
experiencias positivas de bien.

• La centralidad de la razón, que hace razonables las exigencias y 
las normas; que es flexibilidad y persuasión en las propuestas; 
de la religión, entendida como desarrollo del sentido de Dios 
innato en cada persona y esfuerzo de evangelización cristiana; 
del amor, que se expresa como un amor educativo que hace 
crecer y crea correspondencia.

• Un ambiente positivo tejido de relaciones personales, vivificado 
por la presencia amorosa y solidaria, animadora y promotora 
de actividades de los educadores y del protagonismo de los 
mismos jóvenes.

Con un estilo de animación, que cree en los recursos positivos del joven 
(Sistema Preventivo, 2024).

De tal manera, se puede decir que, la idea de residencia y las difi-
cultades que se presentan en su organización, administración y cuidado 
mental datan de tiempos remotos y de contextos complejos. lo que quie-
re decir que, esto sirve como antecedente para el trabajo actual, debido 
principalmente a que casi todo el peso del trabajo cae en los hombros 
de una persona, que se iba agotando a medida que pasaban los años y 
su sueño ya no solo le pertenecía a él sino ya a sus compañeros, con la 
misma esencia pero con otra fuerza, comenzaron a planificar y a dividirse 
las tareas, dividir a sus beneficiarios y a abrir su propuesta al mundo.

Recordemos que la sociedad no veía con buenos ojos que un sa-
cerdote “rebelde” les brinde acogida a pequeños delincuentes e hicieron 
varios esfuerzos por cerrar su obra, pero Don Bosco en lugar de darse 
por vencido continuo con su obra, la multiplico, la renovó y replico para 
que las chicas también se beneficien de su proyecto.
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Residencias que tuvieron su impacto en la sociedad y sobre todo en 
sus residentes, varios de ellos se quedaron para ser parte del equipo, otros 
viajaron a diferentes partes del mundo para hacer lo mismo y nuestra 
residencia universitaria es el resultado de esa primera experiencia

Salud mental en estudiantes de residencia universitaria

La salud mental de los jóvenes universitarios, es cada vez un tema de 
mayor interés, debido a la salida del aislamiento por el COVID, por el uso 
desmedido de las redes sociales y en muchos casos por situaciones familiares. 

Estos antecedentes han debilitado el tejido social, la capacidad de 
encuentro con el otro, y el compartir; a eso sumamos que los estudian-
tes que habitan una residencia universitaria, provienen de realidades 
distintas, con contextos en muchos casos difíciles, quiere decir que, los 
colaboradores de Bienestar estudiantil, del Centro Psicológico y demás 
actores universitarios que deben brindar acompañamiento personalizado 
a cada uno de ellos, desde su ingreso por la transición desde sus espacios 
de origen hasta su misma graduación, para asegurar que culminen con 
éxito su proceso formativo. Analizar el desarrollo de cada uno de los y las 
estudiantes permitirá sacar conclusiones tanto positivas como negativas 
para un mejor manejo con los próximos residentes.

Por un lado, es común que las instituciones académicas se centren prin-
cipalmente en el éxito académico y en el logro de metas; sin embargo, 
es fundamental recordar que el bienestar psicológico de los jóvenes es 
determinante para su desarrollo integral y su éxito laboral futuro; por 
lo tanto, es importante desarrollar una conciencia sobre los trastornos y 
malestares que afectan la salud mental. Si se integra el marco psicológico 
en los intereses de las instituciones, se evitará la estigmatización de los tras-
tornos mentales y se garantizará un desarrollo adecuado de los estudiantes 
en su vida académica. Cuando los estudiantes universitarios tienen una 
salud mental sólida, pueden enfrentar desafíos con resiliencia, mantener 
una concentración adecuada y tener una mayor capacidad para superar 
obstáculos en su camino hacia la graduación. (Nagib et al., 2023, p. 1) 
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Numerosos estudios han demostrado que la salud mental es un 
problema significativo en el contexto de las residencias universitarias. Un 
estudio de Lipson et al. (2016) de más de 25 000 estudiantes universitarios 
encontraron que el 17 % informó haber sido diagnosticado o tratado por 
ansiedad en el último año y el 13 % por depresión.

Además, otros estudios han demostrado que los estudiantes univer-
sitarios de residencias universitarias tienen un mayor riesgo de una serie 
de problemas de salud mental, incluyendo trastornos alimentarios, pro-
blemas de sueño, y enfermedades de salud mental (Andrews et al., 2004).

Hay que acotar que, muchos estudiantes suelen fingir estabilidad 
emocional, felicidad y compromiso, con la idea de ser aceptados y no 
señalados, por compañeros que provienen de otros estratos sociales y 
económicos, los primeros requieren ser aceptados, necesitan sentirse parte 
de un grupo, el aula de clase se vuelve un zoológico por la diversidad de 
personalidades y por quienes desean tener poder sobre los demás.

La Residencia Universitaria debe constituirse en un espacio de 
liberación, de poder exteriorizar sus vivencias diarias, donde puedan com-
partir sus sentimientos, sus decepciones y frustraciones, donde su salud 
mental pueda ser tratada en su totalidad, pero para esto debe existir un 
nivel de confianza entre jóvenes y los responsables universitarios.

Hay que dar ciertos accesos, ciertas concesiones, pero así también 
reglas claras que no pueden ser negociadas, pensemos por un momento 
en las residencias de universitarios que están cerca de las instituciones 
de educación superior pero que no son regidas por las instituciones, se 
trata de lugares de arriendo a donde acuden jóvenes de todas las edades 
y de cualquier lugar del país, ahí precisamente se gestan un sin número 
de eventos que tienen de base la libertad de actuar y hacer, en estos es-
pacios los más jóvenes se ven obligados a ser aceptados haciendo lo que 
otros los incitan, no hay un seguimiento, no existe un acompañamiento. 
Su salud mental se ve afectada por el entorno nocivo y pueden causar 
depresiones muy fuertes que no son advertidas por un profesional de la 
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salud mental y esto puede devenir en abandono de los estudios, malas 
notas, aislamiento social y en el peor de los casos intentos de suicidios.

Estas residencias son una realidad que no es tomada en cuenta por 
académicos y personal de bienestar estudiantil de las diferentes universi-
dades, no tenemos conciencia de que en estos lugares se gestan muchas 
emociones que luego son visibilizadas en la adultez de quienes con mucha 
suerte lograron culminar sus estudios.

Ahora bien, es necesario, topar el tema de género en las residencias, 
sabemos que internamente hay una división de espacios entre hombres y 
mujeres, pero existen espacios comunes donde comparten sus vidas, en 
algunos casos se forjan amistades muy fuertes y en otros enamoramientos 
fugaces, que se gestaron en los espacios universitarios y esto puede devenir 
en embarazos no deseados, abandono de estudios y una vez fuera puede 
darse paternidad irresponsable, trabajos precarios, etc.

Este enamoramiento también debe ser tratado para darles las herra-
mientas que se requieran para manejarlo bien poniendo como prioridad 
los estudios y la sana convivencia, no se debe suprimir la posibilidad de 
enamoramiento, no debe vetar esta realidad, se debe acompañar, guiar 
y comprender. Recordando que las reglas de casa no se deben romper.

Visto así, la salud mental en los residentes universitarios es un tema 
complejo, pocas veces trabajado, sobre todo en las residencias tradicionales 
que sirven solo de acogida, lo que quiere decir que se debe salir de los 
parámetros establecidos para iniciar un acompañamiento que dé respuesta 
a la problemática juvenil que abarca un sinnúmero de acontecimientos. 

Los procesos que viven los jóvenes en las residencias en múltiples 
ocasiones han sido invisibilizados o naturalizados; los efectos de la falta 
de un proceso de cuidado mental son percibidos de manera tardía y por 
eso, es común hoy en día escuchar cómo ha ido aumentado en los jóvenes 
los problemas de ansiedad y depresión. Para muchos esto no es novedad y 
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muchos lo justifican argumentando que pertenecen a la generación de cristal, 
y que por esta razón son más susceptibles a los acontecimientos sociales.

Totalmente errado, es verdad y se ha dicho que lo que ocurre men-
talmente puede ser consecuencia de los fenómenos sociales, pero no po-
demos por ningún motivo naturalizar una enfermedad mental como si 
se tratara de una gripe estacionaria, las enfermedades mentales también 
tienen sus consecuencias a nivel personal, familiar y de entorno, no solo le 
afecta a la persona que lo padece va más allá y las consecuencias pueden 
ser graves, y no es exageración, investiguemos casos de estudiantes que 
han sufrido estrés, ansiedad, depresión u otra alteración mental y veremos 
en los resultados de sus crisis, suicidios, asesinatos masivos, aislamiento 
social, drogadicción y delincuencia.

No estamos exentos de que mucho de lo mencionado suceda cerca 
de nosotros, con más o menos efectos colaterales, pero que se pueden dar 
y no estamos preparados para actuar de manera eficiente, lo hemos visto 
solo en noticias y decimos que mientras no nos suceda no me importa.

Por esta naturalización y la falta de servicios gratuitos que aborden 
el tema de salud mental es que no hemos dado pasos más seguros sobre 
el tema de apoyo integral a nuestros estudiantes.

En las paradas del metro (Quito) existen letreros de gran proporción 
que invitan a quienes sufren de depresión y ansiedad a comunicarse con 
una línea telefónica para encontrar ayuda, esto, claro esta es para evitarse 
suicidios en las estaciones de este medio de transporte.

Pero preguntémonos si una llamada telefónica puede de verdad 
dar el apoyo suficiente que requiere esa persona, si las personas están 
dispuestas a llamar en medio de una crisis y por qué esperar que una 
de estas dos cosas suceda, cuando deberíamos con anticipación actuar 
para evitar que las crisis mentales aumenten, y donde inicia este proceso, 
en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las iglesias 
indistintamente de su credo, en los parques y plazas. Ahí es donde debe-
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mos propiciar espacios que les permita a los jóvenes abrir su corazón y 
expresar sus temores.

Hemos dejado que las estadísticas aumenten porque no hemos podi-
do identificar con anticipación las crisis de enfermedades mentales y como 
seguirá siendo complicado, es que en nuestra residencia debemos hacer un 
trabajo puntual sobre los efectos que tienen las problemáticas mentales.

Una línea telefónica o un centro de escucha no son suficientes, 
pensemos que a estos dos espacios acuden las personas que ya han te-
nido crisis y que están atravesando una más fuerte. Debemos pensar en 
la prevención-acción, que consiste en abordar a todos los estudiantes e 
identificar posibles casos de salud mental y actuar con un acompañamiento 
integral. Sin la acción no veremos que las estadísticas disminuyan en los 
próximos años, el problema es que en la acción muchos profesionales de 
la salud se retiran, cortan las terapias, remiten a otros colegas, se cansan y 
algunos buscan el redito económico valido cuando se trata de especialistas 
que no pertenecen a las instituciones de educación, invalido cuando aun 
perteneciendo solicitan a sus pacientes acudan a sus consultorios privados 
donde les cuesta la consulta.

Son muchos los factores que afectan a la salud mental. Cuantos más sean 
los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores 
serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Algunos de 
estos factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia 
son la exposición a la adversidad, la presión social de sus compañeros 
y la exploración de su propia identidad. La influencia de los medios de 
comunicación y la imposición de normas de género pueden exacerbar la 
discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones 
o aspiraciones de cara al futuro. Otros determinantes importantes de la 
salud mental de los adolescentes son la calidad de su vida doméstica y las 
relaciones con sus compañeros. La violencia (en particular la violencia 
sexual y la intimidación), una educación muy severa por parte de los 
padres y problemas socioeconómicos y problemas graves de otra índole 
constituyen riesgos reconocidos para la salud mental. (Who.int, 2024) 

http://Who.int
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Alarcón señala también que:

En suma, la salud mental del estudiantado universitario es un aspecto 
fundamental en la conducción de la educación superior, garantía esencial 
de una trayectoria exitosa. Hoy en día, al prestársele más atención que 
hace algunas décadas, se detecta una mayor prevalencia de una variedad 
de cuadros clínicos de severidad diversa, dentro de los cuales predomi-
nan estados de depresión y ansiedad. La responsabilidad institucional se 
extiende a tareas de prevención, constante apoyo ambiental, disponibilidad 
de oficinas y personal a cargo de labores de diagnóstico temprano, variado 
manejo inicial y pertinentes disposiciones adicionales, dictadas por una 
evaluación integral del caso individual. El impacto positivo de medidas 
de esta naturaleza ha de ser evidente. (2019 p. 1)

Es así cómo se reflejan las causas de derivan en problemas mentales-
emocionales, como podemos ver, a nivel mundial es una problemática 
que va en aumento, en algunos países es más evidente y en otros no, pero 
el problema existe y debemos darnos cuenta que la adversidad en los 
jóvenes residentes es una constante que se presenta en las aulas y en el 
diario vivir en la residencia.

Las enfermedades mentales, suelen ser acompañadas de otras en-
fermedades y/o síntomas que pueden ser detectadas y que permitirán 
abordar el problema central si son detectadas a tiempo, existen jóvenes 
que dejan de comer, se aíslan, comen en exceso, recurren al alcohol, tienen 
problemas de sueño, problemas digestivos, cambios de humor, entre otras.

Se debe formar un grupo de apoyo entre los mismos estudiantes 
para que detenten cualquier cambio en sus compañeros o compañeras y 
poder realizar el debido proceso de contención, recordemos que los profe-
sionales de la salud no pueden estar al lado de cada uno de los residentes 
en los horarios de clase, por ello es indispensable que se tomen todas las 
medidas posibles para prevenir cualquier suceso, muchos jóvenes suelen 
hacer comentarios de abandono de estudios o de tedio por la vida, no 
debemos pasar por alto estos sucesos, debe considerarse una alarma que 
debe ser tratada con mucha rigurosidad.
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El apoyo en la residencia y la universidad, debe ser consensuado, 
conocido y abordado de manera que tenga una misma línea de trabajo, 
las y los profesionales de la salud de ambas partes tienen que conocer 
el proceso del otro para poder avanzar y determinar los pasos a seguir.

Este proceso no debe ser suspendido por ninguna causa, si él o la 
estudiante sale de vacaciones se deberá hacerle un seguimiento por video 
conferencia o al menos por llamada telefónica, se tiene que priorizar los 
casos, pero no se debe dejar de lado a ninguno.

La Residencia Universitaria debe convertirse para los residentes 
en un lugar de recogimiento, donde puedan desarrollar sus capacidades 
personales y grupales, crear un ambiente de confraternidad en el que 
todos puedan sentir el apoyo de su semejante.

Vinculación y residencia

En el caso particular de la UPS nuestros residentes son selecciona-
dos de las diferentes obras salesianas del país, es decir que, son chicos y 
chicas que conocen el espíritu salesiano, la Obra de Don Bosco, el oratorio 
y el sistema preventivo.

Han iniciado una vinculación particular dentro de su mismo entor-
no, han aprendido a compartir y generar ideas para la mejora continua de 
su esparcimiento, muchos de ellos son líderes juveniles, con una excelente 
experiencia en el manejo de grupos y resolución de conflictos. Tienen 
las bases para poder llegar a la gran ciudad y enfrentar los retos que les 
depara la educación universitaria.

Estas bases, sin duda alguna, ayudan a sobrellevar la cotidianidad 
en la residencia, pero al encontrarse con la diversidad cultural se ven en-
vueltos en una mezcla de identidades pertenecientes a diversas realidades 
que chocan con la propia.
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Aquí es necesario involucrar a la Vinculación, ya que, se debe mo-
tivar espacios de encuentro con sus pares residentes y de aula, insertarlos 
poco a poco en los grupos ASU (Asociacionismo Salesiano) que les per-
mitiría aliviar un poco el estrés cotidiano.

La vinculación con la sociedad, es el área adecuada para acompa-
ñar a los residentes a conocer los campus, cada espacio de convivencia 
y servicios que se ofrecen en la universidad como la biblioteca, el centro 
psicológico, entre otros.

En el camino de sus estudios se irán involucrando en las líneas que 
maneja el departamento de vinculación, tales como prácticas, proyectos y 
eventos y al graduarse podrán seguir en contacto con la UPS al conformar 
comités consultivos, seguimiento a graduados y bolsa de trabajo.

Es fundamental que los estudiantes universitarios se involucren y 
participen en actividades que fomenten la vinculación con la sociedad 
para promover su bienestar emocional y académico. 

La vinculación con la sociedad promueve la responsabilidad y el 
compromiso social; fomenta una sensación de conexión con la comuni-
dades locales y culturas. Los estudiantes universitarios que se involucran 
en actividades comunitarias pueden sentirse más satisfechos con su en-
torno social, a la vez que mejoran su bienestar emocional y físico. Esta 
participación no solo enriquece su vida como universitario, sino también 
fortalece su sentido de pertinencia y que contribuye al desarrollo integral 
del individuo.

La vinculación es uno de los tres ejes principales de la educación 
superior, junto a la investigación y la academia, por ello su presencia so-
cial es vital para un trabajo integral; sin embargo, internamente también 
tiene visibilidad, su presencia con los estudiantes es vital y más con la 
residencia a la cual hace un aporte económico para solventar sus necesi-
dades, pero no queda aquí su trabajo, también propone a las carreras de 
grado la posibilidad de que puedan intervenir en el mencionado predio



vincuLación con La coLectividad, saLud mentaL en eL contexto de La residencia universitaria

197

Existen muchas formas en que los estudiantes universitarios pueden 
fomentar la vinculación con la sociedad. A continuación, se describen 
algunos ejemplos de actividades comunitarias:

• Servicios voluntarios: los estudiantes universitarios pueden ofre-
cer servicios voluntarios de ayuda en organizaciones sin fines de 
lucro, entidades gubernamentales y otros grupos de la sociedad. 
Esto podría incluir actividades de voluntariado, tutorías, servicios 
de apoyo emocional para grupos vulnerables, campañas de con-
cientización, y muchos más.

• Participación en organizaciones estudiantiles: los estudiantes uni-
versitarios pueden unirse a grupos estudiantiles en campus uni-
versitarios, organizaciones políticas o grupos de activismo social 
para abordar temas de interés social. Estas actividades permiten 
a los estudiantes colaborar en el desarrollo de su comunidad y a 
experimentar habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y 
compromiso social.

• Participación en programas culturales: los estudiantes universitarios 
pueden asistir a actividades culturales organizadas por su universi-
dad o comunidad, como festivales, eventos artísticos, exhibiciones 
y presentaciones. Esto les permite explorar nuevas ideas, culturas 
y formas de expresión y también les ayuda a desarrollar su creati-
vidad y habilidades artísticas (Eccles y Barber, 1999).

Los beneficios de la vinculación con la sociedad son muchos. Los 
estudiantes que se involucran en actividades comunitarias pueden expe-
rimentar una sensación de satisfacción personal, así como una sensación 
de competencia en el mundo. También se ha encontrado una relación 
positiva entre la participación en actividades de la comunidad y el des-
empeño académico (Eccles y Barber, 1999).

Por lo tanto, es vital para las residencias universitarias fomentar 
la vinculación con la sociedad, ya que esto puede proporcionar a los 
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estudiantes una experiencia valiosa y una identidad como ciudadanos 
responsables y comprometidos. Las residencias universitarias pueden des-
empeñar un papel importante en la promoción de la vinculación con la 
sociedad al crear programas y actividades que animen a los estudiantes 
a participar en la comunidad local. Además de los beneficios para la co-
munidad, los estudiantes se beneficiarán académica y emocionalmente 
de estas experiencias.

Como hemos visto existe un abanico de posibilidades para que 
los estudiantes sean parte de vinculación, hace falta difusión de su labor 
externa e interna, pero en algún momento de sus carreras los jóvenes 
realizan algún trabajo de vinculación, el éxito sería poder intervenir de 
manera más fuerte en la residencia y crear cambios más sostenibles.

La Vinculación con la Sociedad, al ser un eje fundamental de las 
universidades, tienen la obligación de generar espacios donde sus estu-
diantes puedan poner de manifiesto sus habilidades sociales y educativas, 
existen muchos jóvenes con talentos que no son explotados y que muchos 
de ellos los expresan en la residencia donde la confianza ha generado en 
cada uno de ellos la facilidad de exponerse, estos dones pueden explotarse 
para el enriquecimiento de los grupos culturales, deportivos o académicos 
de las instituciones.

No olvidemos que no solo se forman profesionales con fortalezas 
académicas para un mundo laboral específico, también se forman personas 
que tengan la capacidad de liderar espacios políticos, sociales, culturales, 
juveniles, deportivos e investigativos, pero esto se logra cuando la vincu-
lación abre puertas que tienen como fin una gama de posibilidades para 
que los estudiantes puedan expresarse.

De camino al futuro de residencias universitarias

Una buena salud mental tiene mucho que ver con el entorno en el 
que nos desenvolvemos, y más ahora que se requieren de nuevas tecno-
logías y otras herramientas que dan apoyo a los estudios.
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Se debe proveer a los residentes de espacios completamente adecua-
dos para la convivencias y sus estudios, es decir, debe existir una biblioteca 
bien surtida por libros de importancia de todas las carreras, un espacio de 
estar donde el compartir de experiencias sea caluroso, dormitorios espa-
ciosos, cocina y comedor amplios y con todos los utensilios necesarios; 
para esta última se deberá tener una o varias personas que provean de 
una alimentación balanceada, un espacio para visitas, centro de escucha, 
un centro de cómputo con impresora y escáner, acceso a internet, un área 
de lectura un patio de recreación.

Una lista de reglas y normas de convivencia donde prime el respeto 
por las diferencias culturales, ayudaran a una sana convivencia.

Actualmente, en nuestra realidad se ha puesto de manifiesto el 
uso de las aplicaciones con inteligencia artificial, misma que beneficia 
mucho en el manejo de tiempos de estudio, pero lamentablemente su 
uso indiscriminado e irresponsable.

El entorno adecuado es fundamental, deben ser espacios diseñados 
para jóvenes, con elementos sugestivos que incrementen su bienestar, quizá 
replicar un poco el oratorio con espacios para actividades recreativas, 
juegos de mesa y de trabajo en equipo, con el respaldo constante que les 
ayude a enfrentar los desafíos universitarios.

La autonomía es importante, que sientan que manejan su propio 
espacio personal, que tienen el tiempo para reflexionar e interiorizar, que 
sientan que tienen el control de sus vidas, que sus rutinas personales son 
respetadas, pero también compartidas.

Las inquietudes académicas no deben ser exclusivas de los campus, 
también deben tener una asesoría y orientación en cualquier momento 
sobre temas de interés con personal capacitado.

La modernidad no va de la mano únicamente con la actualización 
de las tecnologías, también van cambiando las ideologías, las maneras 
de ver el mundo desde las perspectivas que han crecido en un momento 
crucial de transición.
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Nuestros niños, jóvenes y adolescentes conocen poco o nada de los 
impactos industriales, de las consecuencias de las guerras civiles o mundia-
les, de personajes históricos que marcaron hitos a nivel global, hoy en día 
la información que procesan nace en las redes sociales, en el bombardeo 
de la inclusión de género, en la poca necesidad de estudios superiores.

Estos temas, esta modernidad también debe ser manejada con mu-
cho acierto en las residencias actuales, si bien debemos ser respetuosos 
de sus ideologías, no es menos cierto que no podamos acompañar y 
guiar en pro de un pensamiento crítico a todo lo que sucede alrededor 
de los jóvenes.

Es inevitable que quienes habitan las residencias se dejan deslum-
brar por la libre expresión que se vive en las grandes ciudades, pero no 
por ello deben incursionar en actividades que degeneren su esencia como 
personas o que desprecien sus orígenes, todo lo contrario, debemos pro-
curar que su naturaleza permanezca y se sientan orgullosos de sus raíces.

En las grandes ciudades convergen todo tipo de expresiones cul-
turales o grupos minoritarios con ideologías “peligrosas” que buscan re-
clutar y lo hacen muchas veces en los colegios ya que tienen claro que 
los chicos y chicas son más manipulables, pero también sucede en las 
universidades, identificando a personas que vienen de provincia y que 
brindándoles confianza podrán lograr su objetivo, si lo logran habremos 
perdido un alma, pero sino, mantendremos la esperanza de que regresen 
a sus comunidades como profesionales pero con la misma esencia con 
la que salieron.

Hagamos una práctica y veamos la realidad social de lo expuesto, 
en las comunidades indígenas podemos observar que los jóvenes migran 
a las ciudades en busca de trabajo, abandonando la labor de campo, lo 
que mayormente encuentran es trabajo de albañilería, regresan de visita 
a sus hogares, pero poco a poco van olvidando su lengua materna, ya no 
hablan por ejemplo quichua.
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Es correcto que quieran mejorar sus condiciones de vida, pero 
realmente tampoco es que con el ejemplo dado encuentren una vida 
mejor y encima más van dejando sus costumbres en el pasado, lo que ha 
provocado dos problemas, la falta de producción agrícola y la pérdida 
de identidad ancestral.

Esto nos puede suceder en las residencias y más aún si no nos 
preocupamos por su salud mental, ya que juega un papel importante 
en la identidad de la persona, en la madurez de aceptarse y aceptar sus 
orígenes, cuidado y cometamos el error de no otorgarle un espacio a este 
tema dentro de la residencia.

Como dije, todo esto es consecuencia de la modernidad y el liber-
tinaje que se presenta con más visibilidad que antes y que usa todos los 
medios posibles por adoctrinar a los jóvenes, el profesional de la salud 
mental tiene que estar muy atento a lo que sucede con los residentes, a 
su forma de entrar al hogar temporal, a su desarrollo y a su salida, en este 
proceso se pueden ir generando cambios, algunos muy notorios otros no 
tanto, no solo en la manera de vestir y actual, no solo en su manera de 
pensar ya que esto puede ser consecuencia del aprendizaje, también en 
cómo van dimensionando las cosas, su perspectiva de las nuevas tenden-
cias, de cómo las minorías abarcan más espacios.

Es más, en este punto y tomando en cuenta la realidad actual, 
debemos cuidar que no exista el abandono y el contacto con su hogar 
de origen, sintiéndose superiores sobre quienes fueron sus coterráneos.

La salud mental juega un papel fundamental en todo el proceso 
educativo y de convivencia de los residentes, no se puede dejar de lado 
ningún tema, no dar por sentado que todo está trabajado, el seguimiento 
debe ser personal, grupal e íntegro, el profesional de la salud mental, debe 
conocer que sucede actualmente en nuestra sociedad, estar al tanto de 
cómo avanzan los movimientos sociales, el tema político, las tendencias 
culturales, etc. No se trata solo de dar una atención basada en los posibles 
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síntomas que presentan sino de ahondar más allá y analizar como todo 
el entorno social afecta positiva o negativamente al residente.

Los profesionales a cargo de las residencias universitarias tienen 
actualmente un reto mayor, no se trata solo de acoger, sino de darles las 
herramientas necesarias para que los jóvenes puedan sostenerse en los 
ambientes actuales.

La seguridad es otro punto importante de abordar, las calles son 
peligrosas y nuestros jóvenes están expuestos, existen residencias que están 
cerca de las instituciones de educación, pero en ciertos casos, como en el 
de la UPS la residencia está lejos del campus Girón, lo que quiere decir 
que los jóvenes que toman carreras en ese campus tienen que trasladarse 
en bus público y caminar por las aceras, en estos dos espacios pueden 
ser víctimas de robos y de acoso sexual, dos hechos que pueden generar 
problemas de salud mental, lamentablemente no se cuenta con un me-
dio de transporte universitario que les brinde el servicio de recorrido 
así que emocionalmente pueden sufrir un quebranto por la pérdida de 
sus pertenecías que en muchos de los casos les costó mucho para poder 
adquirirlos y en el caso de acoso a las chicas les puede ocasionar graves 
trastornos que derivan en otro tipo de afectaciones.

Recordemos que la depresión y la ansiedad, se han apoderado de 
nuestros jóvenes a nivel mundial y si le sumamos que pueden llegar a 
tener experiencias traumatizantes estos dos temas podrían agravarse y en 
muchos casos no ser notorios, se sabe de casos de estudiantes que tienen 
estos trastornos y han llegado al intento de suicidio.

Pensemos también que el acoso sexual puede darse no solo fuera 
de los predios universitario, podría darse dentro de la residencia, por 
compañeros de aula e inclusive por docentes.

Grave pero real, con pocas denuncias y en muchos casos las víc-
timas se sienten culpables y abandonan sus estudios o quizá en algún 
caso ceden por la presión, la manipulación y las amenazas de las que son 
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víctimas, el problema es que se actúa cuando las consecuencias ya son 
visibles, hay que prevenir.

La prevención en temas de salud mental, deben darse con campañas 
de socialización de las consecuencias de sufrir una afección de esta índole, 
foros, dípticos, etc. Pero más importante enseñarles cómo actuar haciendo 
ejercicios sobre hechos reales y cuidado o se trata de hacerlo solo con los 
residentes, sino con toda la comunidad universitaria, se debe involucrar 
a todos para que en un momento dado no nos volvamos curiosos ante 
lo que pueda suceder, sino actores responsables de lo que se debe hacer.

La residencia del futuro comienza a forjarse no solo con espacios 
hermosos y tecnología de punta, sino con profesionales comprometidos 
con la salud mental de sus residentes y de estudiantes libres de una men-
talidad derrotista, de jóvenes que encuentran en ese espacio herramientas 
que ayuden a consolidar su madurez emocional para sobrellevar la carga 
que significa una educación superior lejos de sus lugares de origen.

La residencia que esperamos es aquel lugar donde el compromiso 
y el trabajo de todos tiene como resultados estudiantes satisfechos que 
no solo logran su objetivo académico, sino que regresan a sus hogares 
con la misma humildad con la que salieron y retribuyen con sus conoci-
mientos el esfuerzo de quienes les apoyaron para que salgan a encontrar 
la oportunidad de superarse.

Conclusiones

El abordaje de la salud mental y la promoción de la vinculación 
con la sociedad son cruciales en el contexto de la residencia universitaria. 
Los residentes universitarios enfrentan numerosos desafíos durante su 
estancia en la institución universitaria, incluyendo la presión académica, 
la independencia emocional, los conflictos culturales, etc. Al implementar 
estrategias efectivas de apoyo emocional y promoción de la vinculación con 
la sociedad, los administradores y responsables de las residencias universi-
tarias pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional de los estudiantes.
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El futuro de la residencia universitaria es prometedor, pero hay 
que estar pendientes de los cambios que se van dando en nuestra so-
ciedad, estemos atentos a lo que sucede en la coyuntura de nuestro país, 
analicemos las problemáticas sociales y económicas, abordemos el tema 
de la residencia como un área elemental del quehacer universitario y no 
la invisibilicemos, propongamos a la academia que conozcan y hagan 
conocer este espacio a toda la comunidad universitaria.

Animemos a las autoridades a mostrar una residencia acorde con 
las demandas actuales, pero sobre todo hagamos que nuestros estudiantes 
se sientan en un ambiente de familiaridad.

No estamos exceptos de catástrofes naturales o virales, debemos 
tener un plan B o C para las eventualidades, y no me refiero a estructuras, 
sino al centro de este capítulo, la salud mental de nuestros residentes.

Hemos abordado la importancia de varios aspectos que ayudan a 
la convivencia, pero lo más importante es la salud mental cuyos resque-
brajamientos no suelen ser visibles sino hasta que tenemos la empatía de 
escuchar con interés a los residentes, promovamos.

El asunto está en poner el interés que requiere este abordaje, muchas 
veces nos quedamos en la retórica, hacemos artículos muy sofisticados 
topando el tema de las residencias y sus desafíos, pero quedamos debiendo 
en la práctica por diversas situaciones. 

La finalidad es sin duda el que nuestros estudiantes se vean inmersos 
en una residencia fortalecida desde los cimientos arquitectónicos hasta el 
servicio de calidad de sus personeros, si el reto es proveer a la sociedad 
de profesionales con integridad debemos plantarnos la urgencia de un 
cambio metodológico en el hacer residencia, un cambio en la estructura 
mental de quienes facilitan fondos al inmueble o paga sueldos de los 
profesionales que asisten a los jóvenes.

La residencia universitaria en América Latina, tiene sus particu-
laridades que difieren de una residencia europea, ya sea por los metros 
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cuadrados de espacio o ya sea por la cantidad de profesionales que brin-
dan su atención.

Nuestras residencias tienen limitaciones a las que se ven obligados 
los estudiantes a naturalizar, pero también es cierto que se puede hacer 
más, como proyectos de vinculación en la que se plantee a las carreras 
de grado am intervenir con su talento humano.

Finalmente, es importante señalar que el camino recorrido difiere 
mucho del que en adelante se presenta, por cualquier situación que tenga 
que ver con los cambios sociales y tecnológicos, debemos tener la mente 
abierta a todas las posibilidades de cambio y actualizarnos para poder 
luego brindar las herramientas que necesitaran nuestros beneficiarios

Está en nuestras manos el futuro de la residencia universitaria, no 
dejemos que el tiempo nos alcance sin haber contribuido con los jóvenes 
que año tras año habitan con mucha expectativa este lugar que a la larga 
se vuelve su hogar.
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