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Resumen
La presente investigación está relacionada con la enseñanza de la psicología en Colombia, y tiene como objetivo caracterizar las com-
petencias de los psicólogos que definen los principales modelos nacionales e internacionales, para analizarlas y plantear un modelo de 
formación por competencias del psicólogo colombiano. El método utilizado fue la revisión y análisis de documentos de cada modelo 
a partir de: la definición del concepto de competencia, el tipo de competencias definido, las estrategias de formación y evaluación de 
las competencias, y las áreas curriculares asociadas con las competencias. Como conclusión, se estableció que la mayoría de modelos 
definen las competencias desde una perspectiva profesional centrada en los servicios psicológicos al usuario, pero ésta no se relaciona 
directamente con el proyecto de vida de los psicólogos, por lo que se propone un modelo de formación por competencias que res-
ponda a esta necesidad. 
Palabras clave: Habilidad, competencia, educación basada en competencias, desempeño y habilidades. 

Abstract
The present research is related to the teaching of psychology in Colombia. Its objective are: to characterize psychologist’s competences 
that define the main international and national models of competences, to analyze them and finally, to propose a new model for the 
formation of the psychologist in Colombia. The method used was the review and analysis of documents of each model taking into ac-
count: the definition of the concept of competence, the classification of competences, the educational strategies for the development 
and evaluation of such competences; and the curricular areas associated with such competences. As a conclusion, it’s was established 
that the majority of the models define competences since a professional approach focused on the psychological service delivered to 
users, but this definition is not related to the life project of psychologists, so that’s why it`s proposed a new model of competences 
to response to that need.
Keywords: Ability, competence, competency-based education, performance, skills. 
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Introducción

En América Latina, fueron fundados los primeros 
programas de psicología entre 1920 y 1930 en las facul-
tades de filosofía donde se hacian los primeras indaga-
ciones sobre las cuestiones del alma y en algunos paises 
la psicología emergió en las facultades de medicina como 
en el caso de Colombia (Ardila, 1969). Pese a que en el 
país el primer programa de psicología fue el de la Uni-
versidad Nacional de Colombia en 1948 (Silva, 2007), y 
posteriormente en la década de los setenta aparecieron 
otros programas (Peña, 1993), hubo una tendencia hacia 
los currículo tipo amalgama constituidos por teorías y 
metodologías provenientes de las ciencias sociales y bio-
médicas, que hicieron del psicólogo un enciclopedista y 
un técnico en la construcción y aplicación evaluaciones 
psicológicas en la medida en que carecía de una clara 
delimitación y definición del saber y el hacer de la psico-
logía como ciencia y profesión (Puche, 2008; Aguilera, 
2006; Montealegre, 1981).

Teniendo en cuenta esta problemática, hacia 
1974 se efectúo una conferencia en Bogotá (Sánchez, 
2003), en la cual se señalaron algunos problemas re-
lacionados con la formación del psicólogo tales como: 
el déficit de personal entrenado en las áreas de educa-
ción, salud mental, investigación del comportamiento y 
la confusión del rol profesional del psicólogo con el del 
psiquiatra, el psicoanalista o el pedagogo (Ardila, 1978 
y Benito, 2009). 

Como alternativas de solución se propuso el re-
conocimiento del doble carácter de la psicología como 
ciencia y profesión, la necesidad de un entrenamiento 
de los psicólogos según pautas similares en todos los 
países de la región latinoamericana, la capacitación en 
todas las áreas de intervención profesional, la profun-
dización en los últimos semestres en alguna de dichas 
áreas, la necesidad de un titulo general que permitiera 
desempeñarse en todas las áreas y la obtención del tí-
tulo con fundamento en dos requisitos que eran la es-
critura de una tesis y la realización un practicum o pa-

santía en área de intervención especifica (Benito 2009; 
Ardila, 1978). 

A nivel académico, se busco responder a esta 
necesidad de organizar y coordinar la formación de 
psicólogos en el país mediante la creación de la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de Psicología (As-
cofapsi)1 en 1986, con miras a que esta nueva entidad 
formulara políticas regulativas sobre la educación de 
los psicólogos, las cuales se vieron reguladas años más 
tarde por la Ley 30 de 1992 (Puche, 2003; Trujillo, 
1992) y los lineamientos evaluativos del entonces Ins-
tituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes)2. 

Respecto a la Ley 30 de 1992 (Trujillo, 1992), 
ésta estableció el principio de autonomía universitaria, 
en el que las instituciones de educación superior ten-
drían la aprobación del Estado para el ejercicio libre de 
la enseñanza y la investigación sin interferencia del poder 
público, (Díaz, Alvarado, Asmar & cols 2001) pero con la 
posibilidad de certificar la calidad de su educación ante el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), mediante los 
procesos de acreditación (Alzate, 2008; Revelo, 2002; 
Díaz, Alvarado, Asmar & cols, 2001).

En cuanto a los lineamientos del Icfes, éstos defi-
nieron la necesidad de evaluar la capacidad de los estu-
diantes en educación media (Salas, 2005; Bula, Martínez, 
López & cols, 1999) y de los profesionales del país en 
distintas carreras incluyendo a psicología para «saber ha-
cer en contexto», a partir de la aplicación de ciertas com-
petencias académicas (Ballesteros, González, Peña, 2010; 
Herrera, Restrepo, Uribe, López, 2009).

Fue así como, Ascofapsi, atendiendo a la convoca-
toria del Icfes hacia el año 2002 desarrolló las primeras 
pruebas estandarizadas por competencias conocidas como 
los Exámenes de Calidad de la Educación Superior o Sa-
ber-Pro Ecaes3 en psicología (Rodríguez & cols, 2003), 
que se han venido implementando hasta la fecha (Rodrí-
guez & cols, 2010) con algunas modificaciones introdu-
cidas por el artículo 3 del Decreto 3963 de 2009 (Vélez, 
2009), en el que se plantea la necesidad de evaluar unas 

1 La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi) obtuvo su Personería Jurídica en 1993.

2 Actualmente el Icfes es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

3 Los Exámenes de Calidad de La Educación Superior (Ecaes), actualmente se llaman Pruebas Saber –Pro (Ecaes) según el Icfes.
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competencias genéricas y especificas para los profesionales 
del país, ya que antes se evaluaban las competencias aca-
démicas: interpretativa, argumentativa y propositiva de los 
estudiantes para aplicar el saber psicológico en la solución 
de problemas teóricos sugeridos en el examen de Estado 
en relación con unas áreas de conocimiento estipuladas en 
la Resolución 3461 de 2003 (Vélez, 2003). 

A partir de la exigencia del Decreto 3963 de 2009 
(Vélez, 2009), Ascofapsi publico un texto titulado Compe-
tencias disciplinares y profesionales del psicólogo en Colombia. Do-
cumento preliminar-propuesta para discusión (Ballesteros & cols 
2010), en el que se formula un modelo de evaluación de 
las competencias genéricas y especificas para las áreas clí-
nica, educativa, organizacional y social con base en la revi-
sión de algunos modelos de formación por competencias. 

Si bien esto constituye un avance para la estan-
darización en la evaluación de las competencias de los 
psicólogos que están próximos a graduarse de los dife-
rentes programas, aún hace falta un modelo estandari-
zado de formación para los psicólogos colombianos que 
los habilite para aplicar su saber en respuesta a las ne-
cesidades del contexto nacional (Robledo, 2008) y que 
articule dichas competencias genéricas y específicas con 
su proyecto de vida como personas, de tal manera que 
es pertinente investigar acerca de las competencias que 
se evalúan en las Pruebas Saber Pro y las competencias 
que se han propuesto para la formación de psicólogos en 
otros países, para poder plantear un modelo formativo 
por competencias que responda a estas necesidades. 

Método

Considerando la importancia de investigar acerca 
de las competencias en la formación de los psicólogos, 
se hizo una revisión y análisis documental de algunos de 
los principales modelos de competencias en educación 
superior en América Latina y para psicólogos a nivel in-
ternacional y nacional, utilizando como fuentes bases de 
datos especializadas, artículos de revistas indexadas ac-
tuales y otros documentos especializados. 

Modelos de formación y evaluación por 
competencias seleccionados 

Aunque hay múltiples modelos en la formación 
por competencias, se escogieron aquellos que tuviesen 

mayores desarrollos investigativos documentados y ma-
yor impacto en la educación superior de América Latina. 

A nivel de la educación superior en América Lati-
na se analizaron dos grandes modelos de formación por 
competencias, que son el Proyecto Alfa Tuning América 
Latina (Beneitone & cols, 2007) y el Proyecto 6×4 UE-
ALC (Malo; Fortes; Verdejo & cols, 2008), que a pesar 
de no plantear competencias específicas para la carrera 
de psicología, si definen unas competencias genéricas 
que deben desarrollar todos los profesionales. De igual 
manera, a nivel internacional se analizaron modelos de 
competencias para la carrera de psicología que han sido 
validados en varios países como el caso del European Di-
ploma in Psychology – EuroPsy (Bartram &cols, 2008; 
Gutiérrez & Pallarès, 2007; Berdullas & cols, 2007; 
Freixa, 2005; Bartram & Roe, 2005; Sánchez, 2003; Pei-
ró, 2003) y que han sido validados en países específicos 
como el modelo de la American Psychological Associa-
tion (Kaslow & cols 2007; Kaslow & cols, 2006), el mo-
delo de la Canadian Psychological Association (Anderson 
& cols, 2007; Edwards, 2000), el modelo de la Austra-
lian Psychological Society (Cranney & cols, 2008; Lipp & 
cols, 2006; Garton & cols, 1997; Garton & cols, 1996) y 
el modelo de la New Zeland Psychologists Board (Annan 
& cols, 2011; Goodhead & cols, 2010). 

A nivel nacional, se escogieron pequeños modelos 
de evaluación por competencias de los psicólogos que 
se han propuesto como el actual modelo de competen-
cias genéricas y especificas propuesto por Ascofapsi (Ba-
llesteros & cols, 2010), de competencias laborales que 
fue diseñado en la Universidad Javeriana de Cali (Uribe; 
Aristizabal; Barona & cols, 2009). de competencias éticas 
desarrollado por investigadores de la Universidad de La 
Sabana y de la Universidad Santo Tomás (González; Gó-
mez; Espinosa & cols, 2007) el modelo de competencias 
investigativas desarrollado en la Universidad Católica de 
Colombia (Guerrero, 2007), y el modelo de competen-
cias profesionales de (Mora, Sánchez, Tejada, 2007).

Resultados

En términos generales se encuentra que los mo-
delos de formación por competencias internacionales 
como nacionales que fueron revisados presentan ciertas 
características comunes respecto a los planteamientos 
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que hacen de la definición y el tipo de competencias, las 
estrategias didácticas y evaluativas y las áreas de conte-
nido. 

En la definición de las competencias (Ver Tabla 
1 en la siguiente página), la mayoría de los modelos 
conciben las competencias como un conjunto de cono-
cimientos y habilidades de desempeño que se aplican 
contextualmente en respuesta a necesidades particula-
res y a la solución de problemas, por lo que se concep-
tualizan desde un enfoque profesional-laboral en el que 
lo importante es brindar un servicio de calidad a los 
clientes o usuarios, bien sea en el contexto de la prácti-
ca profesional, en el entorno laboral propiamente dicho 
o en casos hipotéticos que se le planteen a la persona. 
En los casos de Estados Unidos y de Canadá (Gilbert, 
2010; Anderson & cols, 2007), la formación por com-
petencias está concebida para la formación de estudios 
de doctorado4 a diferencia de los demás modelos de 
competencias. Por otro lado, es importante clarificar 
que en Australia, antes de hablaba de competencias 
pero actualmente las competencias son definidas como 
atributos5 del psicólogo que están ligados a la adquisi-
ción y aplicación de unos conocimientos propios de la 
formación del psicólogo.

A nivel de la clasificación de los tipos de compe-
tencias (Ver Tablas 1, 2 y 3 en las siguientes páginas), los 
modelos tienden a agrupar las competencias en catego-
rías genéricas relacionadas con los saberes fundamen-
tales de la psicología a nivel aplicado o práctico, ya que 
algunas de las categorías comunes a los modelos fueron: 
el pensamiento crítico sobre la propia práctica profe-
sional, el establecimiento y mantenimiento de relacio-
nes profesionales e interpersonales, la implementación 
de procesos de evaluación e intervención; y el respeto 
investigativo y profesional ante la diversidad cultural e 

individual; y como categorías básicas o transversales con 
otras carreras los modelos del Proyecto Alfa Tuning y 
6 × 4 UEALC comparten categorías como: aplicación 
del conocimiento profesional, habilidades de comuni-
cación6, liderazgo, solución de problemas, trabajo en 
equipo7 y actuación ética8.

En lo concerniente a las estrategias de forma-
ción y evaluación, se pudo establecer que los modelos 
no abordan con profundidad el tema de estrategias di-
dácticas ni especifican tampoco el rol formativo de los 
programas ni de los docentes, pero hacen énfasis en los 
deberes de los estudiantes en cuanto a la adquisición 
de las competencias y en las estrategias de evaluación 
de las competencias que deben implementar tanto los 
programas como los profesionales en psicología.

A nivel de las áreas curriculares (ver tabla 4), se 
logro determinar que la mayoría de los modelos no hace 
una distinción o separación clara entre las áreas profesio-
nales y disciplinares, puesto que algunos integran en las 
competencias los conocimientos y la habilidades como el 
caso el de la Australian Psychological Society y del New 
Zealand Psychology Board, mientras que otros las defi-
nen con la estructura de contenidos particulares. En Co-
lombia, se hace una distinción clara entre las áreas disci-
plinares y profesionales de la psicología en la Resolución 
3461 de 2003 y de las competencias genéricas y especí-
ficas del psicólogo (Competencias disciplinares y profesiona-
les del psicólogo en Colombia. Documento preliminar-propuesta 
para discusión, 2010), el problema es que no se percibe 
una relación clara entre cada una de dichas áreas de con-
tenido y las competencias sugeridas, así como tampoco 
pautas para que las facultades eduquen a sus estudiantes 
conforme a esas competencias que se van a evaluar a tra-
vés de la Prueba Saber-Pro Ecaes, sino que se dan pautas 
para evaluar las competencias sugeridas en dicha prueba. 

4 Como es el caso del «Modelo del cubo» planteado por Rodolfa & cols (2005).

5 En Australia hacia finales de los noventa se hablaba de las competencias para describir el rango de habilidades y experticia esperados o demostrados des-
pués del proceso de formación profesional cuya duración oscilaba entre los tres y seis años. En ese entonces, definieron ocho grupos de competencias que 
eran: conocimiento de la disciplina; investigación; encuadre; medición y solución de problemas; implementación de servicios; enfoque profesional legal 
y ético; comunicación; relaciones profesionales y comunitarias; e influencia. Posteriormente con los cambios gubernamentales y educativos, se replanteo 
el concepto y se comenzó a hablar de los atributos del psicólogo.

6 De igual manera los modelos de formación que plantean categorías genéricas de competencias en psicología mencionan las habilidades comunicativas.

7 El modelo Uribe & cols (2009) también menciona el trabajo en equipo como una competencia importante.

8 De forma similar el modelo de González & cols (2007) menciona la importancia de las competencias éticas.
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Tabla 1. Comparación de las competencias en psicología que proponen cinco modelos internacionales.

«Modelo del cubo» 

de la American 

Psychological 

Association (APA)

Modelo de 

EuroPsy

Modelo de 

la Canadian 

Psychological 

Association (CPA)

Modelo de 

la Australian 

Psychological 

Society (APS)

Modelo de la New Zealand 

Psychological Board.

- Competencias 

funcionales:

1. Profesionalismo.

2. Práctica reflexiva.

3. Métodos de 

conocimiento 

científico.

4. Relaciones. 

5. Diversidad 

individual y cultural.

6. Política de 

estándares ético-

legales.

7. Sistemas 

interdisciplinarios. 

- Competencias 

funcionales:

1. Evaluación y 

conceptualización de 

casos.

2. Intervención. 

3. Investigación y 

evaluación.

4. Supervisión y 

enseñanza.

5. Administración y 

gestión. 

6. Promoción.

- Competencias 

primarias:

1. Definición de 

objetivos.

2. Evaluación.

3. Desarrollo.

4. Intervención

5. Evaluación.

6. Comunicación.

- Competencias 

facilitadoras:

1. Estrategia 

profesional.

2. Desarrollo 

profesional 

continuo.

3. Relaciones 

profesionales.

4. Investigación y 

desarrollo.

5. Marketing y 

ventas.

6. Administración 

de cuentas.

7. Administración 

de la práctica.

8. Aseguramiento 

de la calidad.

9. Auto-reflexión. 

1. Relaciones 

interpersonales.

2. Evaluación.

3. Intervención.

4. Investigación.

5. Ética y 

estándares.

6. Consulta.

7. Administración.

8. Supervisión. 

- Atributo 1: 

conocimiento y 

comprensión de la 

psicología.

- Atributo 2: 

métodos de 

investigación en 

psicología.

- Atributo 3: 

habilidades de 

pensamiento 

crítico en 

psicología.

- Atributo 

4: valores en 

psicología.

- Atributo 5: 

habilidades de 

comunicación.

- Atributo 6: 

aprendizaje y 

aplicación de la 

psicología. 

- Competencias nucleares:

1. Disciplina, conocimiento, 

erudición e investigación. 

2. Diversidad, cultura y 

Tratado de Waitangi.

3. Práctica, profesional, legal 

y ética.

4. Enmarcar, medir y 

planificar.

5. Intervención e 

implementación del servicio.

6. Comunicación.

7. Relaciones profesionales y 

comunitarias.

8. Práctica reflexiva.

9. Supervisión.

- Competencias nucleares 

adicionales para los 

psicólogos en los contextos 

clínico y educativo:

1. Conocimiento disciplinar: 

fundamentos científicos e 

investigación.

2. Diversidad, cultura y 

Tratado de Waitangi.

3. Encuadre, medición y 

planeación: evaluación y 

formulación. 

4. Intervención.

- Competencia cultural. 
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Tabla 2. Comparación de las competencias básicas o comunes a varias carreras por el Modelo Tuning y del Proyecto 6 
× 4 UEALC

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 1. Dominio de los conocimientos de la profesión o 
carrera.

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 2. Metodología de la profesión carrera.

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 3. Investigación.

4. Conocimientos sobre el área de estudio o profesión. 4. Resolución de problemas e innovación.

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 5. liderazgo y gestión. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 6. Comunicación.

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 7. Trabajo colaborativo. 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 8. Ética profesional y responsabilidad social. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información. 

12. Capacidad crítica y autrocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

15. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo.

18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21. Compromiso con medio sociocultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético.

27. Compromiso con la calidad. 
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Tabla 3. Comparación de las competencias en psicología planteadas por modelos nacionales.

Competencias 
genéricas y especificas 
propuestas por 
ASCOFAPSI (2010)

Competencias 
del psicólogo 
javeriano de 
Cali propuestas 
por Uribe, 
Aristizabal, 
Barona y López 
(2009)

Competencias laborales 
para la formación en 
investigación propuestas 
por Guerrero (2007)

Competencias 
éticas propuestas 
por González y cols 
(2007)

Competencias 
profesionales 
propuestas por Mora, 
Sánchez y Tejada 
(2007)

* Competencias 
genéricas:
Relacionadas con:
- El diseño de 
programas de 
intervención.
- Evaluación y 
definición de metas.
- Intervención.
- Comunicación.
- Investigación.
- Seguimiento.
* Competencias 
especificas por área 
de desempeño:
Relacionadas con: 
- El área clínica y de 
la salud.
- El área educativa.
- El área del trabajo.
- El área social. 
 

* Competencias 
intelectuales:
- Análisis de 
información.
- Planeación 
estratégica. 
* Competencias 
interpersonales:
- Relaciones 
interpersonales.
- Capacidad 
de trabajar en 
equipo.
* Otras 
competencias:
- Realizar 
presentaciones 
orales ante 
personas 
profesionales y 
no profesionales.
- Utilización 
de paquetes 
informáticos y 
software. 

 * Competencias 
laborales generales para la 
investigación:
- Competencias 
personales: orientación 
ética; y adaptación al 
cambio.
- Competencias 
intelectuales: toma de 
decisiones; creatividad; y 
solución de problemas.
- Competencias 
interpersonales: 
comunicación; trabajo en 
equipo; y liderazgo.
- Competencias 
organizacionales: gestión 
de la información; gestión 
y manejo de recursos; y 
responsabilidad ambiental.
- Competencias 
tecnológicas: identificar, 
transformar procesos 
y procedimientos; usar 
herramientas informáticas; 
crear, adaptar y manejar 
nuevas tecnologías; 
y elaborar modelos 
tecnológicos. 
Competencias laborales 
específicas:
Estudiosidad; pensamiento 
crítico; rigor científico 
y autonomía intelectual; 
compromiso ético y 
responsabilidad; diseño 
y desarrollo de procesos 
y productos; gestión de 
proyectos; gestión de la 
innovación; y compromiso 
con la calidad.

* Competencias 
éticas:
- Discernimiento 
ético.
- Recto obrar.
- Responsabilidad 
social.
- Respeto por la 
dignidad humana.
- Sentido moral. 

* Competencias 
cognitivas:
- Estructuración de la 
racionalidad lógica.
- Procesos 
cognitivos básicos de 
investigación.
- Procesos cognitivos 
para la solución de 
problemas.
- Procesos básicos de 
reconocimiento de sí. 
* Competencias 
relacionales:
- La valoración y el 
respeto a la diferencia:
- Los procesos de 
comunicación.
- Las relaciones 
interpersonales.
- La responsabilidad 
social y profesional.
* Competencias 
relacionadas con la 
acción.
* Competencias 
personales.
* Competencias 
disciplinarias.
* Competencias 
técnico-profesionales. 
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Tabla 4. Comparación de las áreas curriculares disciplinar y profesional en psicología propuestas por diferentes referentes

Estados Unidos: dominios de 
contenido planteados en el High 
School Psychology Curricula 
(Whitlock & cols, 2005)9

Europa: Contenidos sugeridos por EuroPsy (2008) para 
la primera y segunda fase de formación profesional de los 
estudiantes.

Colombia: Componentes 
descritos en la Guía de 
Orientaciones de la Prueba 
Saber –Pro (2010) y la 
Resolución 3461 de 2003

Dominios de contenido: 
-   Metodológico: introducción a 

los métodos de investigación.
-   Biopsicosocial: bases biológicas 

del comportamiento; 
sensación y percepción; 
motivación y emoción; y estrés, 
afrontamiento y salud. 

-   Evolutivo: desarrollo a lo largo 
del ciclo vital; evaluación de la 
personalidad.

-   Cognitivo: aprendizaje; 
memoria; pensamiento 
y lenguaje; estados de la 
conciencia; diferencias 
individuales. 

-   Variaciones en el 
comportamiento individual 
y grupal: desordenes 
psicológicos; tratamiento de 
los desordenes psicológicos; y 
dimensiones socioculturales del 
comportamiento. 

Contenidos de la primera fase: 
Métodos en psicología.
Historia de la psicología.
Especialidades y campos en psicología.
Psicología general.
Neuropsicología.
Psicobiología.
Psicología cognitiva.
Psicología diferencial.
Psicología social.
Psicología del desarrollo.
Psicología de la personalidad.
Psicología organizacional y del trabajo.
Psicología clínica y de la salud.
Psicología educacional.
Psicopatología.
Teoría de tests y datos.
Teoría del cuestionario.
Teoría de la evaluación.
Habilidades de entrenamiento en evaluación.
Habilidades de entrenamiento en entrevista.
Entrenamiento en construcción de tests.
Entrenamiento en intervención grupal.
Introducción a los métodos experimentales.
Métodos cualitativos y cuantitativos.
Practica experimental.
Practica metodológica y estadística. 
Entrenamiento en obtención de datos y análisis cualitativo.
Recolección de información y habilidades bibliográficas.
Lectura y escritura de artículos académicos.
Ética. 
Epistemología.
Filosofía.
Sociología.
Antropología.
Contenidos de la segunda fase:
Orientación en el contexto de práctica. 
Cursos en teorías explicativas.
Cursos en teorías tecnológicas. 
Habilidades de entrenamiento en aplicación teórica.
Diseño de investigación avanzado.
Estadística multivariada básica y avanzada. 
Análisis de regresión múltiple y análisis factorial. 
Diseño de investigación cualitativa. 
Habilidades de entrenamiento en metodología. 
Habilidades de entrenamiento en escritura de artículos y en 
entrevista profesional. 
Cursos de otras disciplinas. 
Investigación.

Componentes disciplinares:
1. Historia y epistemología de 

la psicología.
2. Bases psicobiológicas del 

comportamiento.
3. Procesos psicológicos 

básicos.
4. Bases socioculturales del 

comportamiento.
5. Problemas fundamentales 

de la psicología individual.
6. Problemas fundamentales 

de la psicología social.
7. Psicología evolutiva.
8. Formación en procesos 

investigativos.
9. Medición y evaluación en 

psicología.
Componentes profesionales:
1. Psicología clínica y de la 
salud.
2. Psicología educativa.
3. Psicología organizacional.
4. Psicología social.
5. Psicología jurídica.

9 A nivel de la formación escolar previa al postgrado, la American Psychological Association (APA) en vez de plantear competencias diseño un modelo 
curricular organizado por áreas de contenido (Whitlock & cols, 2005). 
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Conclusiones

Si bien los modelos actuales de formación por 
competencias hacen un aporte valioso a la formación y a 
la cualificación profesional de los psicólogos, se enfocan 
principalmente en la dimensión profesional de la psi-
cología y el servicio al usuario, pero descuidan aspectos 
relacionados con la orientación educativa de la forma-
ción por competencias dentro del proyecto de vida de 
los psicólogos, que hacen también parte de la formación 
integral de cualquier profesional en la actualidad (Tobón, 
2009). 

Así como se proponen competencias para el ejer-
cicio profesional y disciplinar, es importante que Asco-
fapsi y el Icfes incluyan dentro del modelo de formación 
por competencias genéricas y específicas del psicólogo, 
lineamientos generales respecto a el sentido de las com-
petencias dentro del marco del proyecto de vida de los 
estudiantes, con el fin de articular los diferentes tipos de 
competencias con sus metas y expectativas de vida no 
solamente profesionales sino también afectivas (Puche & 
Castillo, 2001), personales y familiares más allá del ám-

bito académico10, en la medida en que son seres huma-
nos integrales, no reductibles solo a su quehacer, ya que 
ser competente es más que saber hacer en el contexto 
profesional y disciplinar (Ruiz & cols, 2005), e implica 
un saber aplicar el saber psicológico en la construcción 
de un proyecto de vida personal, que le brinde un sentido 
claro a las competencias adquiridas a lo largo de la carre-
ra, cuyo nivel de desarrollo puede llegar a ser diferente 
en cada persona. 

Por ende, el actual modelo de competencias ge-
néricas y específicas de los psicólogos colombianos, debe 
ser integrado dentro un modelo de formación por com-
petencias más amplio que tenga un eje de enseñabilidad 
(Fermoso, 1997), que relacione las necesidades sociales 
del contexto nacional e internacional con las áreas del sa-
ber psicológico descritas en la Resolución 3461 de 2003, 
y un eje de educabilidad (Fermoso, 1997), que relacione 
las necesidades del estudiante con las competencias que 
debe desarrollar a lo largo de su carrera, de tal mane-
ra que los estudiantes puedan adquirir las bases para el 
desarrollo de su proyecto de vida individual, familiar y 
académico-profesional como se muestra en la Figura 1.

10 Quizás uno de los pocos modelos de competencias que tiene en cuenta al psicólogo más allá del ámbito profesional y disciplinar es el modelo de Mora & cols (2007). 

Figura 1. Modelo de formación por competencias propuesto por Germán Torres. 
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