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RESUMEN

El Aprendizaje y Servicio (ApS) es una metodología innovadora en la formación de 
psicología comunitaria, enfocada en las necesidades territoriales y de la pobla-
ción mayor, tema central de este estudio. Realizado en una universidad chilena, 
el trabajo evalúa la experiencia de ApS en la interacción entre estudiantes de 
psicología y comunidades de personas mayores. A través de investigación-acción, 
entrevistas, grupos de discusión y encuestas, se analiza el impacto del ApS en tres 
dimensiones: formativa, de aprendizaje y de servicio. La dimensión formativa 
destaca una visión generalista en psicología; la de aprendizaje resalta el desarro-
llo de competencias interpersonales y teórico-metodológicas; y la de servicio su-
braya el fortalecimiento del compromiso profesional. Se concluye que el ApS es 
crucial para vincular la formación académica con las necesidades comunitarias, 
beneficiando tanto al estudiantado como a la población mayor, al promover habi-
lidades prácticas y una mayor sensibilidad social en futuros profesionales.

Palabras clave: Aprendizaje-servicio; Participación comunitaria; 
Formación profesional; Investigación participativa; Intervención 
psicosocial

ABSTRACT

Service-Learning (SL) is an innovative methodology in community psychology  
education, focused on the territorial and elderly population needs, which is the 
central theme of this study. Conducted at a Chilean university, the research eval-
uates the SL experience in the interaction between psychology students and  
elderly communities. Through action research, interviews, focus groups, and sur-
veys, the impact of SL is analyzed across three dimensions: formative, learning, 
and service. The formative dimension highlights a generalist perspective in psy-
chology; the learning dimension emphasizes the development of interpersonal 
and theoretical-methodological competencies; and the service dimension under-
scores the strengthening of professional commitment. It is concluded that SL is 
crucial for linking academic training with community needs, benefiting both stu-
dents and the elderly population by promoting practical skills and greater social 
sensitivity in future professionals.

Keywords: Service-learning; Community participation; Vocational 
training; Participatory research; Psychosocial intervention

INTRODUCCIÓN

Los desafíos contemporáneos requieren metodologías activas en la formación de 
estudiantes de psicología, orientadas a prepararlos para enfrentar los retos 
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emergentes de una sociedad en constante transformación. Esto incluye: (i) adap-
tación a la tecnología y digitalización, necesitando habilidades pertinentes y 
nuevos roles profesionales (World Economic Forum, 2023); (ii) conocimiento so-
bre la globalización y diversidad cultural, con énfasis en habilidades intercultu-
rales y trabajo en equipos interdisciplinarios (Acuña Sandoval et al., 2022); (iii) 
enfoque en sostenibilidad y educación proambiental (Moreno-Fernández, 2020); 
y (iv) adaptación a los cambios en el mercado laboral, de manera flexible, crítica 
y móvil poscovid-19, incluyendo teletrabajo y modelos híbridos (Carrillo et al., 
2018; Álvarez Cuesta, 2020).

En este contexto de transformación social, el envejecimiento poblacional emer-
ge como una de las trayectorias clave que exige atención prioritaria. Este fenó-
meno plantea desafíos específicos en el ámbito de la psicología, demandando  
intervenciones especializadas y formación técnica basada en la evidencia (Ameri-
can Psychological Association, 2016). Es esencial formar psicólogos con competen-
cias en salud mental gerontológica para abordar problemáticas prevalentes como 
la depresión, la ansiedad y los trastornos neurocognitivos mayores, incluidas las 
demencias (Zenebe et al., 2021). Adicionalmente, resulta crucial comprender los 
procesos de adaptación de las personas mayores a los cambios físicos, emociona-
les y cognitivos asociados al envejecimiento. Un enfoque gerontológico basado en 
evidencia proporciona herramientas para evaluar y diseñar intervenciones que 
promuevan su bienestar integral y funcionalidad en contextos diversos (Abbing 
et al., 2022; Siltanen et al., 2021).

La psicología comunitaria emerge como una disciplina clave para enfrentar es-
tos desafíos, promoviendo la participación activa de las comunidades en la iden-
tificación y resolución de sus problemas, al tiempo que resalta su capacidad de 
acción y protagonismo (Alfaro, 2005; Montero, 2011). Este enfoque subraya el 
valor de empoderar a las comunidades para abordar sus necesidades de manera 
autónoma y sostenible.

En el contexto chileno, el desarrollo de la psicología comunitaria ha sido posible 
gracias a la formación académica en pregrado, fortalecida por programas de 
posgrado y líneas de investigación. Estos elementos han sido determinantes en 
su consolidación como área de práctica profesional y académica (Berroeta y  
Alfaro, 2007; Urzúa et al., 2015). En este marco, la formación práctica y la men-
toría juegan un papel central en la preparación de psicólogos comunitarios. La 
participación activa de estudiantes en investigaciones y su colaboración con  
organizaciones enriquecen su formación, fortaleciendo competencias críticas 
para abordar las necesidades comunitarias de manera efectiva, crítica y sensible 
(Zambrano et al., 2020). Estas experiencias no solo desarrollan habilidades  
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técnicas, sino que también fomentan un involucramiento significativo con la 
sociedad, ampliando su impacto desde una perspectiva comunitaria (Musitu 
Ochoa, 2004).

Además, los procesos educativos en este campo demandan la implementación de 
modelos de enseñanza-aprendizaje que se adapten a los desafíos formativos ac-
tuales, permitiendo a los profesionales desarrollar competencias para responder 
de manera efectiva a las necesidades de las comunidades. Metodologías activas 
como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el 
Aprendizaje-Servicio (ApS) y el aprendizaje experiencial son fundamentales para 
este propósito. Estas metodologías no solo incorporan actividades de apoyo y 
atención a necesidades sociales, sino que también promueven un rol activo, re-
flexivo y crítico del estudiantado. Esto facilita la adquisición de responsabilida-
des y fortalece el compromiso ciudadano con su entorno, alineando la formación 
académica con los desafíos de la sociedad actual (Marco-Macarro et al., 2016; 
Peralta-Lara y Guamán-Gómez, 2020). En concordancia con esto, la metodología 
de ApS ofrece experiencias prácticas significativas al estudiantado que están in-
tegradas con los objetivos de su aprendizaje curricular. Esta metodología permi-
te adquirir y aplicar conocimientos y habilidades en contextos reales, mientras 
se abordan necesidades sociales específicas (Magallanes et al., 2021; Martínez 
Domínguez et al., 2015). En el ámbito universitario, el ApS se ha consolidado 
como una estrategia que no solo promueve la formación en valores y un razona-
miento reflexivo y situado (Chiva-Bartoll y Gil-Gómez, 2018), sino que también 
es clave en el desarrollo de competencias técnicas e interventivas necesarias 
para un desempeño profesional eficaz en contextos comunitarios (Sandoval-Díaz 
et al., 2021).

Dentro de esta metodología, destaca el modelo propuesto por Víctor 
León-Carrascosa et al. (2020), que desglosa el ApS en tres dimensiones clave: i) 
Formativa, ii) Aprendizaje y iii) Servicio. En la dimensión Formativa, se integran 
los aspectos curriculares de la formación con los contenidos de las asignaturas, 
enfocándose en la transferencia de estos aprendizajes a la práctica profesional 
(Duque, 2018; Ibarrola y Artuch, 2016). La dimensión de Aprendizaje se centra 
en aumentar la sensibilidad y conciencia social, favoreciendo el desarrollo de 
competencias comunicativas, sociales y cívicas, y promoviendo el compromiso 
cívico-educativo en la construcción del bien común (Gil-Gómez et al., 2016; 
Zayas et al., 2019). Finalmente, la dimensión de Servicio requiere que el estu-
diantado asuma un compromiso con las necesidades de la comunidad, desarro-
llando habilidades en organización, planificación, iniciativa, toma de decisiones 
y pensamiento crítico (Gezuraga y Malik, 2015; Ibarrola y Artuch, 2016).
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Respecto a la aplicación del ApS en contexto universitario, se ha demostrado que 
contribuye positivamente a la adquisición de competencias profesionales, perso-
nales y ciudadanas. Este impacto se refleja en el crecimiento personal de los  
estudiantes, el fortalecimiento de su confianza, el desarrollo de habilidades  
comunicativas profesionales, y la mejora en su capacidad para trabajar en equi-
po (Martínez Abajo et al., 2021). Asimismo, el ApS facilita la adquisición de recur-
sos, estrategias didácticas y metodologías, promoviendo un mayor entendimiento 
de la realidad social y un compromiso más profundo con la justicia y la transfor-
mación social (Martínez Lozano et al., 2020).

La intervención comunitaria aporta múltiples beneficios, entre los que destacan 
la reflexión constante derivada de la práctica, la mejora de habilidades como la 
escucha activa (Martínez Abajo et al., 2021) y el fortalecimiento de la responsa-
bilidad social. Además, fomenta el desarrollo de capacidades clave como la ges-
tión y la organización (Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020). Estas experiencias 
posicionan al estudiantado como agentes de transformación (United Nations En-
vironment Program [UNEP], 2013), con un impacto tangible en la resolución de 
problemáticas sociales reales (Marco-Macarro et al., 2016). Asimismo, el servicio 
brinda una oportunidad única para que los futuros profesionales identifiquen y 
desarrollen habilidades personales y profesionales esenciales para la práctica 
psicológica, complementando aquellos aspectos que no siempre se abordan ple-
namente durante la formación teórica (Martínez Lozano et al., 2020).

No obstante, existe un vacío de estudios en psicología comunitaria que analicen 
el impacto del ApS en las comunidades de personas mayores. La mayoría de las 
investigaciones se ha enfocado en el aprendizaje y la percepción del servicio por 
parte del estudiantado, dejando de lado la perspectiva de las comunidades par-
ticipantes (Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020). Este vacío se debe a que el 
impacto del servicio y su evaluación en la comunidad han sido abordados de ma-
nera parcial y fragmentaria (Campo, 2015; Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020).

Como consecuencia, no se puede determinar con precisión si las intervenciones 
realizadas por el estudiantado han respondido de manera efectiva a las necesi-
dades identificadas por las comunidades o si han fortalecido su capacidad de 
agencia para impulsar transformaciones sociales (Montero, 2010). Este déficit 
subraya la necesidad de evaluar aspectos clave como el compromiso cívico y la 
responsabilidad social, elementos fundamentales en el desarrollo personal y 
profesional del estudiantado (Lorenzo y Belando-Montoro, 2019). Una evalua-
ción integral que contemple tanto el impacto en la comunidad como los benefi-
cios formativos para los estudiantes es esencial para valorar adecuadamente la 
efectividad del ApS (Rodríguez-Izquierdo, 2020). Este enfoque permitiría una 
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comprensión más completa del potencial transformador del ApS en contextos 
comunitarios, particularmente en población mayor.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el presente trabajo se centrará 
en evaluar la experiencia de ApS entre comunidades de personas mayores y estu-
diantes de psicología en prácticas comunitarias intermedias. Siguiendo el enfo-
que propuesto por León-Carrascosa et al. (2020), los objetivos específicos de 
este estudio son: (i) describir las percepciones de estudiantes de psicología  
comunitaria sobre su formación profesional y su desempeño en terreno; (ii) ca-
racterizar los aprendizajes obtenidos por el estudiantado en su desempeño pro-
fesional comunitario; y (iii) analizar el servicio brindado desde la perspectiva 
tanto del estudiantado como de las comunidades beneficiarias, considerando 
además el impacto del trabajo intergeneracional en el proceso de aprendizaje.

Estudio de caso: La psicología comunitaria en la Universidad del Bío-Bío (Chile)

La carrera de Psicología en la Universidad del Bío-Bío, establecida en 2006 con 
un enfoque generalista, ofrece una formación que abarca las áreas de i) psicolo-
gía clínica, ii) social-comunitaria, iii) organizacional y iv) educacional. El currí-
culo incluye asignaturas de práctica profesional intermedia, como Psicología 
Educacional III, Psicología Comunitaria II y Psicoterapia II, que proporcionan al 
estudiantado una introducción práctica a estos campos (Universidad del Bío-Bío, 
s. f. a). Este programa se distingue por su enfoque psicosocial, que se refleja 
tanto en el perfil de egreso como en el plan de estudios, promoviendo una visión 
integral de la psicología que considera a la persona en su contexto (Quintana-Abello 
 et al., 2018).

En la asignatura Psicología Comunitaria II, impartida en 2022, se incorporó la 
metodología de ApS. Esta metodología, alineada al modelo educativo institucio-
nal, facilita que el estudiantado se forme como agentes de cambio psicosocial en 
sus comunidades, utilizando herramientas de intervención efectivas que respon-
den a necesidades reales, a la vez que fortalecen su formación práctica y su 
compromiso con el entorno social (Universidad del Bío-Bío, s. f. b).

MÉTODO

Diseño

Este estudio utilizó metodologías cualitativas participativas dentro de un diseño 
de investigación-acción (IA), con el objetivo de comprender la diversidad de 
concepciones y explorar en profundidad las diferentes perspectivas y vivencias 
de personas mayores ante situaciones de riesgo de desastre (Martí, 2020; 
Sandoval-Díaz et al., 2023).
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Los autores del estudio diseñaron el marco general de la investigación, mientras 
que el estudiantado implementó las intervenciones. Estas tuvieron como objetivo 
principal promover la concienciación sobre los riesgos y facilitar el diagnóstico de 
capacidades y vulnerabilidades ante procesos de riesgo de desastres (Balcazar, 
2003).

Cabe destacar que las intervenciones no partieron de un diagnóstico previo de las 
necesidades percibidas por las comunidades. En su lugar, se centraron en rescatar 
las memorias colectivas relacionadas con experiencias previas frente a desastres, 
utilizando la evocación de recuerdos como una herramienta clave (Navarrete- 
Valladares et al., 2023). Este enfoque permitió una reflexión profunda y contex-
tualizada sobre las vulnerabilidades y capacidades percibidas, enriqueciendo el 
análisis desde una perspectiva comunitaria (Martínez Lozano et al., 2020).

Participantes

A nivel de asignatura, participaron siete grupos de estudiantes de tercer año de 
Psicología (n = 30 en total). Para la selección de comunidades de personas mayo-
res, se utilizó un muestreo por conglomerado en el área metropolitana de Chillán 
y Chillán Viejo (ver figura 1), cuyas características se detallan en la tabla 1.

Figura 1. Georreferenciación de las comunidades de personas mayores
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Tabla 1. Comunidades participantes de la investigación

Ubicación CG* Integrantes Fundación Objetivos

Chillán, Sede social G1 10-20 mixto 1999
Espacio de ejercitación aeróbica, vincu-
lación social y el bienestar emocional 
entre los participantes

Chillán, Sala de 
capilla G2 15 mixto 2001 Espacio de acompañamiento mutuo

Chillán, Sede social G3 21 mixto 2022 Espacio de recreación

Chillán, Centro 
Psicosocial G4 5 mujeres 2022 Fomentar el envejecimiento activo

Chillán, Sede social G5 53 mixto 1998
Mantener un estilo de vida activo a través 
de ejercicio físico, socialización y genera-
ción de vínculos con otros miembros

Chillán, Sede social G6 15 mixto 1999 Espacio de acompañamiento mutuo

Chillán Viejo, Casa G7 15 mixto 2006 Espacio de acompañamiento mutuo
* CG: Código del grupo

Producción de datos

Las técnicas cualitativas y los instrumentos cuantitativos implementados en la 
investigación se especifican en la Tabla 2.

Tabla 2. Técnicas implementadas durante la investigación

Técnicas Participantes Ejemplo de preguntas

Grupos focales: 
discusión grupal 
dinámica y participa-
tiva en torno a una 
temática (Escobar y 
Bonilla-Jiménez, 
2017)

a) ¿Qué imagen o percepción tienen de la psicolo-
gía comunitaria y cuáles de estos aspectos 
lograron implementar durante su intervención?

b) ¿Qué conocimientos académicos y habilidades 
técnicas adquirieron durante su prepráctica 
comunitaria?

c) Respecto a la prepráctica comunitaria: ¿Qué 
impacto tuvo en ustedes? ¿Cómo afectó su nivel 
de confianza y, por ende, su compromiso con la 
futura profesión de psicólogos? ¿Qué emociones 
o sentimientos les generó?
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Procedimiento

La práctica intermedia se desarrolló entre el 17 de octubre y el 23 de diciembre 
de 2022, y consistió en 10 sesiones de intervención acompañadas de una supervi-
sión semanal (ver Tabla 3). Antes de implementar el ApS, se garantizó la partici-
pación voluntaria de todas las personas involucradas mediante la firma de un 
consentimiento informado.

Técnicas Participantes Ejemplo de preguntas

Encuesta online: 
cuestionario online 
implementado para 
recabar opiniones 
sobre el proceso una 
vez finalizado (Arroyo 
y Finkel, 2019)

Estudiantes de 
psicología

Se utilizó la encuesta de Evaluación de la Metodolo-
gía de ApS de León-Carrascosa et al. (2020) para 
evaluar el APS en tres dimensiones: Formativa (8 
ítems), Aprendizaje (2 ítems) y Servicio (15 ítems), 
utilizando una escala Likert de 1 a 5. Esta medición 
permitió complementar los resultados cualitativos, 
a modo de triangulación de instrumentos, posibili-
tando una comprensión más compleja y holista del 
fenómeno estudiado. La versión original del cues-
tionario evidencia una alta confiabilidad (Alpha de 
Cronbach de.958) validado a través de un Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC). Los resultados 
revelaron correlaciones satisfactorias entre las 
dimensiones (α global:.957; Formativa:.881; 
Aprendizaje:.905; Servicio:.917), además de 
indicadores de ajuste adecuados (X2 (364) = 
662.234, p <.001; CFI =.900; IFI =.901; CMIN/DF = 
1.819; RMSEA =.07).

Entrevista estructura-
da: Preguntas que 
fueron definidas con 
antelación y aplica-
das de manera 
estructurada (Díaz-
-Bravo et al., 2013)

Representes de 
las comunida-
des de personas 
mayores

a) ¿Aportó la prepráctica comunitaria al trabajo 
de las necesidades ante procesos de riesgo de 
desastre identificadas por su comunidad?  
(se recordarán las necesidades diagnosticadas 
e identificadas)

c) ¿Cómo evalúan las técnicas y actividades  
realizadas durante el proceso de intervención? 
(se recordarán las actividades realizadas a 
través de fotografías y enunciados)

b) ¿Qué grado de satisfacción tienen con respec-
to a lo realizado durante la prepráctica  
comunitaria?



Tabla 3. Desarrollo del plan de intervención

Fecha Etapa de la 
intervención Objetivo Actividad Descripción

17/10 
- 23/12 Supervisión

Supervisar y retroali-
mentar el proceso de 
los estudiantes

Retroalimentación

Contextualización del 
proceso de práctica y su 
rol dentro de la investiga-
ción. Retroalimentación 
del proceso y guía 
semanal. Capacitación de 
las técnicas y actividades 
a aplicar de la investiga-
ción. Supervisión en 
terreno. Evaluaciones. 
Cierre del proceso

17/10 
- 21/10

24/10 
- 28/10

31/10 
- 04/11

07/11 
- 11/11

14/11 
- 18/11

Diagnóstica

Encuadre y primer 
acercamiento de los 
estudiantes con la 
comunidad

Identificar caracterís-
ticas, necesidades y 
recursos de la  
comunidad

Finalizar el proceso 
diagnóstico

Vinculación y 
encuadre

Actividades 
participativas

Contextualización del 
proceso e investigación. 
Firma del consentimiento 
informado y desarrollo de 
actividades para conocer-
se mutuamente

Aplicación de técnicas 
participativas para 
recopilar información de 
la comunidad

21/11 
- 25/11

28/11 
- 01/12

05/12 
- 09/12

12/12 
- 16/12

Intervención

Identificar caracterís-
ticas y aspectos a 
mejorar de la comu-
nidad

Recopilar experien-
cias y memorias 
colectivas ante riesgo 
de desastres

Desarrollar la inter-
vención abordando la 
necesidad detectada 
y seleccionada por la 
comunidad

Vinculadas a la 
investigación

Teórica y práctica

Aplicación de análisis 
FODA y actividad titulada 
reconociendo lo que es 
mi comunidad

Aplicación de relatos de 
vida, grupos focales y 
foto evocación ante el 
riesgo de desastre

Trabajo de las necesida-
des detectadas por la 
comunidad

19/12 
- 23/12

23/12 
- 05/01

26/12 
- 06/01

Cierre del 
proceso

Desarrollar una 
síntesis del proceso 
de práctica

Recopilar la expe-
riencia de los estu-
diantes

Recopilar la expe-
riencia de represen-
tantes de las comuni-
dades en torno al 
servicio brindado

Actividades de 
cierre

Devolución de tríptico 
informativo del proceso 
de intervención, avances y 
aspectos a mejorar

Aplicación de grupo focal 
a los estudiantes en la 
hora de supervisión y la 
encuesta online para 
evaluar el aprendizaje y 
servicio

Aplicación de entrevista 
estructurada a represen-
tantes de las comunidades
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El estudiantado fue informado sobre la convocatoria para participar en el pro-
yecto en el contexto de la asignatura como parte de su práctica intermedia. 
Aquellos que aceptaron participar recibieron una contextualización del proyecto 
y una capacitación específica enfocada en el trabajo con personas mayores,  
manejo de grupos y la aplicación de las técnicas requeridas por el proyecto.  
Durante todo el proceso, dos investigadoras supervisaron semanalmente las  
actividades realizadas por los grupos.

En paralelo, se establecieron contactos iniciales con comunidades de personas 
mayores, a quienes se presentó y contextualizó el proyecto. Se seleccionaron 
las comunidades que manifestaron interés y disposición para participar, y luego 
fueron asignadas a los grupos de estudiantes, quienes gestionaron el contacto 
directo y las actividades de intervención. Al concluir las intervenciones, dos in-
vestigadoras realizaron entrevistas estructuradas con las representantes de las 
comunidades para evaluar el proceso y recoger sus percepciones sobre el impac-
to de las acciones realizadas.

Análisis de datos

Se realizó un análisis de contenido (Cáceres, 2008) desde una perspectiva her-
menéutica (Cárcamo, 2005) sobre las transcripciones cualitativas. Este enfoque 
interpretativo permitió identificar significados implícitos y explícitos en las na-
rrativas, considerando el contexto sociocultural y las experiencias subjetivas de 
los participantes. Los datos se clasificaron en categorías preestablecidas basa-
das en el modelo de ApS de León-Carrascosa et al. (2020), organizándolos en una 
matriz que abarcó tres dimensiones principales: i) Formación, ii) Aprendizaje y 
iii) Servicio.

Para el cuestionario de evaluación ApS, se realizó un análisis estadístico descrip-
tivo, incorporando variables como la preferencia por áreas de intervención y el 
grado de satisfacción con la práctica intermedia.

RESULTADOS

En este apartado se expondrán los resultados segmentados en: i) los grupos foca-
les estudiantiles, abordando las tres dimensiones del ApS; ii) las entrevistas a 
personas mayores, donde solo se abordará la dimensión de Servicio; y iii) el ins-
trumento de evaluación de ApS aplicado al estudiantado.

El APS y la influencia en las diferentes dimensiones en el estudiantado

En la dimensión formativa (ver Figura 2), el estudiantado resalta el rol del psicó-
logo comunitario como un facilitador de la integración profunda en la comuni-
dad. Este papel implica una inserción activa en los grupos y el empleo de 
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habilidades sociales para construir vínculos. Inicialmente concebido como asis-
tencial, el rol evolucionó durante la intervención hacia el de agente de cambio, 
enfocado en empoderar a la comunidad para abordar sus propias problemáticas. 
Este enfoque refleja un compromiso profesional con la equidad y la responsabili-
dad social inherente a la psicología comunitaria.

Además, la experiencia de pre-práctica no solo resultó gratificante, sino también 
transformadora, ampliando significativamente la visión profesional. Esta prácti-
ca les permitió comprender mejor los posibles desempeños y roles en el ámbito 
comunitario, aplicados al ejercicio profesional.

Creo que principalmente, llevamos el rol de facilitador a la comunidad… 
ellos mismos explicitaron que, si bien nosotros le enseñamos cosas, ellos 
lo están comenzando a aplicar y a cambiar dentro de su propia comuni-
dad. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

Es un rol instrumental dentro de la comunidad, pero no uno protagónico. 
(Grupo focal 7, 21 de diciembre de 2022)

El hecho de llegar y poder adaptarnos a su ritmo, a su manera de trabajar. 
(Grupo focal 4, 23 de diciembre de 2022)

Llevar a cabo un cambio con la comunidad, desde ella. (Grupo focal 6, 20 
de diciembre de 2022)

En la dimensión del aprendizaje (ver Figura 3), se fortalecieron considerable-
mente las habilidades blandas, clasificadas en individuales y grupales. A nivel 
individual, los estudiantes experimentaron una notable mejora en sus habilida-
des comunicativas, incluyendo hablar en público y la escucha activa, todo ello 
enmarcado en valores fundamentales como el respeto y la empatía. En el ámbito 
grupal, se enfatizó el desarrollo de habilidades de liderazgo, cruciales para el 
trabajo en equipo. Esto incluyó la delegación efectiva de roles, la adaptación 
al ritmo de trabajo propio de las personas mayores y el ajuste del desempeño 
profesional en función de las características de la población, lo que facilitó la 
co-construcción de conocimiento en colaboración con y desde la comunidad.

Figura 2. Dimensión formativa en los y las estudiantes posterior a la intervención
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El trabajo en equipo no solo incrementó la confianza percibida en el ámbito pro-
fesional, sino que también fortaleció la seguridad personal, promoviendo una 
mayor disposición hacia la colaboración grupal. Asimismo, el aprendizaje colabo-
rativo, potenciado por la retroalimentación constante durante las sesiones de 
supervisión, optimizó la adquisición de habilidades y elevó la sensación de com-
petencia y eficacia en el contexto de la práctica.

Siento que con la prepráctica comunitaria pude abordar aún más esa habi-
lidad de hablar en público… emplear un buen lenguaje, un buen tono, 
porque igual a mí de repente el nerviosismo me juega en contra, pero 
siento que con la prepráctica comunitaria pude fortalecer aún más eso. 
(Grupo focal 2, 22 de diciembre de 2022)

Más de seguridad a mí misma… desarrollamos esa como tolerancia a la 
frustración y la capacidad de adaptarse en el momento. (Grupo focal 3, 23 
de diciembre de 2022)

La cohesión y la confianza, porque logramos fortalecer el confiar en el 
otro y saber de qué estamos juntos en esto. (Grupo focal 3, 23 de diciem-
bre de 2022)

Posicionarse desde la co-construcción, delegar las tareas y dividirse la 
responsabilidad. (Grupo focal 6, 20 de diciembre de 2022)

En cuanto a las normas y costumbres, las habilidades técnicas individuales ad-
quiridas incluyen la implementación de técnicas participativas y el desarrollo de 
la escucha activa, elementos fundamentales para el trabajo comunitario. Una 
habilidad destacada es la capacidad creativa en la planificación y ejecución de 
actividades, lo que permite adaptar las intervenciones a contextos diversos. No 
obstante, se enfatiza la importancia de competencias transversales esenciales 

Figura 3. Aprendizajes obtenidos por los estudiantes posterior a la intervención
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para el ejercicio profesional. Entre ellas destacan la elaboración de informes 
técnicos, la aplicación rigurosa de las normas APA en su redacción y la revisión 
bibliográfica para sustentar teóricamente las intervenciones. Estas habilidades 
generales se priorizan sobre las específicas del ámbito comunitario debido a su 
amplia aplicabilidad en diversos contextos profesionales.

Lo mejor de la práctica, es la intervención. (Grupo focal 1, 22 de diciem-
bre de 2022)

Las habilidades técnicas siento que es como la confección de instrumen-
tos o talleres con mayor facilidad, igual gracias a experiencias anteriores 
y el FODA como tal. (Grupo focal 7, 21 de diciembre de 2022)

En cuanto a los conocimientos específicos de la profesión, se destacan competen-
cias metodológicas clave, como el diagnóstico participativo y la utilización de 
técnicas de producción de datos, incluyendo el análisis FODA, entrevistas semies-
tructuradas y observación participante. Estas herramientas fueron complementa-
das con la práctica de la escucha activa, esencial para captar las necesidades y 
perspectivas de la población. Asimismo, se fortalecieron habilidades relacionadas 
con el trabajo grupal como una actitud proactiva, una disposición flexible y una 
comunicación efectiva. Esta última se ajustó cuidadosamente a las particularida-
des y necesidades de la población objetivo, favoreciendo una interacción signifi-
cativa y contextualizada dentro del entorno comunitario.

Análisis FODA, los mitos del envejecimiento, estrategias de diagnóstico, y 
los objetivos como de empoderamiento en las comunidades. (Grupo fo-
cal 3, 23 de diciembre de 2022)

El acercarnos a la comunidad, el realizar el diagnóstico y también traba-
jar con esas herramientas, la observación, la aplicación de un diagnóstico 
participativo. (Grupo focal 4, 23 de diciembre de 2022)

En el ámbito del servicio (ver Figura 4), la experiencia evidenció cambios signifi-
cativos en la autopercepción del estudiantado, específicamente en la autoefica-
cia, la autoconfianza profesional y la sensación de pertenencia a la profesión. La 
autoeficacia destacó por su impacto en el desarrollo personal, reflejado en la 
mejora de habilidades comunicativas, mayor perseverancia, capacidad de lide-
razgo y adaptación al ritmo de las comunidades. La autoconfianza, por su parte, 
mostró un incremento progresivo a lo largo de las sesiones, un hallazgo constan-
te en la mayoría de los grupos. Esto refuerza la idea de que el acercamiento 
temprano a la práctica profesional fortalece la autoeficacia y la confianza en el 
desempeño profesional.
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En cuanto al sentido de pertenencia a la profesión, la experiencia permitió al 
estudiantado identificarse con el rol comunitario, generando un “sentimiento de 
profesionalidad”. Aunque solo un grupo expresó una preferencia específica por 
el área comunitaria, se observó un interés generalizado y una proyección positi-
va hacia el ejercicio profesional generalista.

El compromiso emergente se caracterizó por emociones como afecto, alegría y 
satisfacción, acompañadas de un “sentimiento de realización”, que reforzó la 
percepción de estar ejerciendo plenamente como profesionales. Estas valoracio-
nes reflejan un apego positivo hacia la profesión y una construcción activa de la 
identidad profesional.

Finalmente, la totalidad del estudiantado reportó un aumento en la autoconfian-
za personal y profesional, atribuido a la experiencia positiva del trabajo con la 
comunidad. Estos resultados sugieren que la metodología de ApS no solo fortale-
ce la autovalía, sino que también promueve un desarrollo integral, tanto en tér-
minos académicos como personales.

Como que yo dije, sí puedo, sí puedo exponer frente a personas, aunque 
en ocasiones igual juega en contra el nerviosismo y la ansiedad que es 
algo muy normal. Pero siento que me sirvió como práctica, para practicar 
más estas habilidades blandas y sentir que uno puede. Es exponerse y 
atreverse también, porque al final uno va a trabajar siempre con personas 
y esa es la gracia, que uno pueda comunicar bien y llegar a más personas. 
(Grupo focal 2, 22 de diciembre de 2022)

Figura 4. Implicancias del servicio en las y los estudiantes posterior a la intervención
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Al principio, no tenía confianza, pero después, mientras estaba como con 
la comunidad, sí sentía confianza en mí. (Grupo focal 2, 22 de diciembre 
de 2022)

La seguridad en mí misma… logré confiar un poco más en mí y de las capa-
cidades que tengo. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

No hubo mucha confianza al principio, pero fue evolucionando. (Grupo 
focal 5, 20 de diciembre de 2022)

La experiencia de ApS en la prepráctica comunitaria ha sido fundamental para 
que el estudiantado comprenda el rol del psicólogo/a comunitario/a, promovien-
do un compromiso significativo con la potenciación de recursos en la comunidad, 
una tarea central en esta subdisciplina. Esta vivencia no solo facilitó el desarrollo 
de habilidades técnicas, como la adaptabilidad a diversos procesos y contextos 
comunitarios y la elaboración de diagnósticos efectivos, sino que también forta-
leció competencias comunicativas, particularmente al hablar en público, habili-
dad clave para el ejercicio profesional.

Además, la prepráctica potenció la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo 
la organización grupal y la distribución de roles, incrementando la confianza del 
estudiantado y su capacidad para responder eficazmente a las expectativas co-
munitarias. Estas competencias, tanto técnicas como sociales, generaron un pro-
fundo sentido de orgullo profesional, reflejado en una mayor autoeficacia y en la 
percepción de haber contribuido significativamente al bienestar comunitario.

Simultáneamente, los estudiantes experimentaron un notable crecimiento per-
sonal, evidenciado en su apertura a nuevas experiencias, sentimientos de supe-
ración y un fortalecimiento de la autoestima profesional. El proceso de práctica 
culminó en un sentido de logro, subrayando la importancia de la empatía y la 
identificación de áreas de mejora. Esta experiencia no solo benefició al estudian-
tado, sino también a las comunidades de personas mayores.

De saber que pude hacerlo, que salió bien, que funcionó, que pude traba-
jar con mi compañero, pude trabajar con un grupo de personas mayores y 
que eso también ayudó a mi confianza en mí misma. (Grupo focal 1, 22 de 
diciembre de 2022)

Me siento orgullosa de haber contribuido realmente a la comunidad y a 
nivel profesional. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

De poder trabajar en un ámbito real, ya lo que es el rol de psicólogo, cuáles 
son cómo las interpretaciones que las personas le dan al rol del psicólogo 
también dentro de una comunidad... bueno eso fue positivo. (Grupo focal 5,  
20 de diciembre de 2022)
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El APS y la influencia en la dimensión servicio en personas mayores

Las entrevistas revelan que las personas representantes de las comunidades per-
ciben el proceso como positivo (ver Figura 5). Destacan especialmente la comu-
nicación asertiva y la actitud proactiva del estudiantado, quienes han generado 
espacios de socialización y aprendizaje en un ambiente de respeto y escucha 
activa. La intervención facilitó procesos de cohesión grupal, promovió la empa-
tía y generó aprendizajes significativos dentro de las comunidades. Además, el 
trabajo del estudiantado contribuyó a la reconstrucción de memorias colectivas 
a través de la intervención comunitaria, fortaleciendo el empoderamiento de las 
personas participantes y potenciando su sentido de agencia en el proceso.

Excelente, o sea, no queríamos que se terminaran las actividades… nos 
empoderamos más como personas. (Entrevista, G3, 28 de diciembre de 
2022)

Bueno, porque nos aclararon muchas cosas que nosotros no sabíamos y nos 
hicieron recordar también muchas cosas que pasaron. (Entrevista, G5, 28 
de diciembre de 2022)

Se observa un creciente interés por continuar y expandir este tipo de interven-
ciones, impulsado por la positiva acogida del servicio prestado y el aprendizaje 
generado. Las personas entrevistadas han destacado los beneficios obtenidos, 
especialmente en términos de valores, actitudes, salud mental y los contenidos 
abordados en los talleres. Además, han manifestado su deseo de participar regu-
larmente en estas actividades, subrayando su impacto positivo en la cohesión 
grupal y el bienestar comunitario.

El apoyo social se ha identificado como un elemento clave para consolidar la co-
hesión grupal. En este sentido, se propone ofrecer capacitaciones que fortalez-
can las habilidades de las personas participantes para brindar asistencia efectiva 

Figura 5. Evaluación del servicio según las comunidades de personas mayores
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a sus pares y enfrentar situaciones críticas. La comunicación asertiva ha desem-
peñado un papel fundamental, mejorando la interacción grupal y ayudando a los 
participantes a redescubrir su capacidad para superar limitaciones previas. Este 
proceso ha reforzado la autovalía mediante el aprendizaje de conceptos como la 
cohesión social, la distribución efectiva de roles y tareas, y el manejo adecuado 
de turnos de palabra.

Asimismo, estas dinámicas han favorecido una transformación en la autopercep-
ción individual, permitiendo que las personas reconozcan y valoren su capacidad 
para realizar tareas antes consideradas “imposibles”, fortaleciendo su sentido 
de autoeficacia. El aprendizaje intergeneracional entre personas mayores y es-
tudiantes ha sido otro factor clave, facilitando la adaptación de nuevos partici-
pantes y la superación de barreras generacionales. De cara a futuros talleres, se 
sugiere incorporar herramientas centradas en el apoyo psicológico y la promo-
ción de la actividad física, adaptadas a las necesidades y capacidades específicas 
de la población mayor. Estos elementos, junto con las dinámicas mencionadas, 
han sido fundamentales para el éxito de la intervención comunitaria y reflejan el 
compromiso continuo por fortalecer el bienestar integral de las comunidades.

Que nos ayuden porque hay momentos en que uno a pesar de que se ve 
físicamente bien, a veces tiene problemas que a lo mejor un psicólogo lo 
puede ayudar a uno, sobre todos a los adultos mayores. (Entrevista, G5, 
28 de diciembre de 2022)

A entender que si estamos en un grupo somos todas compañeras… que en-
tiendan a la otra persona, que se pongan por un minutito nomás en los 
zapatos de la otra persona. (Entrevista, G2, 27 de diciembre de 2022)

Nosotros le consultamos sobre una socia, que no es del club, que tenía 
depresión, entonces nosotros le pedimos a ellos (estudiantes) que nos 
aconsejaran y nosotros empezamos a practicar esos consejos y la señora 
salió adelante. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

Que recordamos cosas que nosotros creemos olvidar, entonces eso nos 
gustó mucho del poder recordar cosas que uno piensa que ya no va a vol-
ver a acordarse. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

Las técnicas de diagnóstico y las actividades de intervención fueron evaluadas 
positivamente por su dinamismo y carácter lúdico, lo que fomentó la participa-
ción colectiva a través de un enfoque inclusivo. Actividades como el análisis FODA 
en forma de árbol de problemas y el diagrama de Ishikawa, conocido como “un 
pescado” (Delgado et al., 2021), destacaron por su innovación. Las dinámicas gru-
pales, como la “tela de araña”, la representación teatral de identidades y el uso 
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lúdico del material, no solo facilitaron el aprendizaje, sino que también genera-
ron “momentos felices” al permitir a los participantes compartir experiencias.

Los representantes valoraron especialmente estas técnicas y su capacidad para 
integrar un componente emocional esencial en la intervención, algo clave para 
el impacto transformador del ApS (Lalueza y Macías-Gómez-Estern, 2020). En 
general, la intervención fue bien recibida por las comunidades, reflejando el éxi-
to de estas técnicas tanto en el ámbito del aprendizaje como en el fortaleci-
miento del vínculo comunitario.

Dinámico, porque hacían participar a todas, ninguna se quedó sin hablar. 
Nunca una pregunta que no fuera apropiada. (Entrevista, G2, 27 de di-
ciembre de 2022)

Pero estuvo bueno, el del árbol, porque ahí salían muchas cosas que uno 
no entendía. (Entrevista, G1, 29 de diciembre de 2022)

El servicio realizado por el estudiantado en comunidades de personas mayores 
promovió un incremento significativo en el bienestar personal, relacional y  
colectivo (Nelson y Prilleltensky, 2005). Además, fortaleció la capacidad de 
agencia, permitiendo a las personas mayores reconocer sus capacidades y desa-
rrollar autovalía al visibilizar habilidades y conocimientos basados en experien-
cias previas, especialmente en el contexto de desastres (Navarrete-Valladares 
et al., 2023).

El rescate de memorias colectivas facilitó el abordaje de problemáticas contem-
poráneas, como los desastres socionaturales, permitiendo identificar y atender 
necesidades emergentes. Este proceso destacó la importancia del apoyo social 
percibido y fomentó un mayor compromiso comunitario para enfrentar situacio-
nes críticas (Sandoval-Díaz et al., 2023).

El aprendizaje intergeneracional fue clave para el éxito del servicio. La colabo-
ración entre comunidades y estudiantes, a través de actividades participativas, 
comunicación asertiva y un buen rapport, permitió integrar los aportes expe-
rienciales de las personas mayores. Estas dinámicas, apoyadas por diagnósticos 
participativos, facilitaron la identificación de necesidades y fortalecieron la re-
lación con las comunidades, asegurando un servicio eficaz y organizado (Martí-
nez Abajo et al., 2021; Martínez Lozano et al., 2020; Molina et al., 2012).

Instrumento de Aprendizaje-Servicio en el estudiantado

Tras la intervención, se aplicó el instrumento de Evaluación de la Metodología de 
ApS de León-Carrascosa et al. (2020) para analizar la experiencia del estudianta-
do durante el proceso. Este instrumento permitió explorar las autopercepciones 
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del estudiantado sobre su desempeño y la influencia de la intervención en sus 
planes profesionales futuros.

Los resultados indicaron una valoración positiva en las tres dimensiones clave: (i) 
Formación, con una puntuación media de 36,95 (DE = 4,3; rango de 23 a 40); (ii) 
Aprendizaje, con una media de 55,95 (DE = 7,2; rango de 30 a 60); y (iii) Servi-
cio, con una media de 66,21 (DE = 10,8; rango de 35 a 75). El análisis reveló que 
el 94,7 % del estudiantado percibió su formación y aprendizaje en un nivel alto, 
mientras que el 84,2 % calificó su desempeño en el servicio comunitario como 
alto, destacando la efectividad del proceso en las tres áreas.

En relación con la satisfacción general con la prepráctica (ver Figura 6), el 
72,23 % calificó su experiencia como “muy satisfactoria” o “satisfactoria”. Las 
principales razones incluyeron una experiencia de aprendizaje enriquecedora, la 
interacción positiva con la comunidad y una valoración favorable del trabajo 
realizado.

Por último, se evaluó el interés del estudiantado en el área como potencial área 
de desempeño profesional (ver Figura 6). El 38,89 % expresó preferencia por esta 
área, motivado por la experiencia positiva, el interés en una psicología de enfo-
que social y el deseo de continuar en el campo comunitario. Sin embargo, el 
61,11 % señaló que no preferiría esta área, mencionando su inclinación hacia 
otras especialidades y su preferencia por trabajos de carácter individual.

DISCUSIÓN

Los resultados resaltan la importancia de incorporar una aproximación práctica y 
directa con las comunidades en la formación inicial en psicología, destacando el 
uso de metodologías implicativas y participativas, como el ApS. Estas  metodologías 

Figura 6. Resultados de encuesta a estudiantes
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no solo enriquecen la formación profesional, sino que también abordan desafíos 
clave en la psicología comunitaria y su aplicación práctica. A continuación, se 
presentan tres beneficios principales de su implementación:

I. Transformación del rol profesional: Estas metodologías contribuyen a re-
significar la perspectiva asistencialista tradicional del psicólogo. En lugar 
de limitarse a un enfoque centrado en “ayudar”, promueven un rol de faci-
litador, orientado a trabajar con las necesidades sentidas y definidas por 
las comunidades (Montero, 2011). Esta transformación resulta esencial 
para avanzar hacia prácticas más horizontales y contextualizadas.

II. Integración teoría-práctica: Facilitan la transferencia de conocimientos 
adquiridos en el aula al contexto profesional real. Esta conexión fortalece 
la confianza del estudiantado en su capacidad para responder de manera 
efectiva a las exigencias de la profesión y a las necesidades comunitarias, 
aumentando así su preparación para enfrentarse al campo laboral (Cua-
dra-Martínez et al., 2021).

III. Fomento del trabajo colaborativo: Las metodologías participativas gene-
ran espacios para la cooperación efectiva, fundamentales para abordar 
los complejos desafíos que enfrentan las comunidades. Este enfoque re-
fuerza competencias de trabajo en equipo, indispensables en escenarios 
profesionales contemporáneos (Campo, 2015).

En el contexto de la psicología comunitaria, estas metodologías cobran especial 
valor al fomentar la producción colectiva de conocimiento. Este proceso se lo-
gra mediante la co-construcción activa con las comunidades, un enfoque que 
rompe con las relaciones tradicionales verticales y favorece el diálogo horizon-
tal (Lora y Rocha, 2016). Así, el rol del psicólogo se redefine como un facilitador 
que promueve confianza y participación activa entre los miembros de la comu-
nidad (Gómez, 2018).

Estas metodologías participativas poseen un componente transformador que va 
más allá de la intervención profesional. Fomentan el diálogo, fortalecen la cohe-
sión social, la resiliencia y el empoderamiento comunitario, y permiten a las co-
munidades desarrollar acciones concretas basadas en sus propias necesidades y 
problemáticas. De esta manera, impulsan procesos de cambio social sostenibles 
y significativos (Albagli e Iwama, 2022).

Por tanto, el uso de metodologías como el ApS es fundamental para la formación 
en psicología, ya que promueve una identidad profesional reflexiva y consciente, 
además de integrar de manera efectiva la teoría, la práctica y la ética profesio-
nal (Sandoval-Díaz et al., 2021). En particular, el aprendizaje intergeneracional, 
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especialmente en el trabajo con personas mayores, desempeña un papel desta-
cado. Este enfoque facilita al estudiantado no solo adquirir conocimientos y ha-
bilidades a partir de la experiencia y las memorias colectivas de las generaciones 
mayores, sino también construir relaciones horizontales que promueven la inteli-
gibilidad de sentidos compartidos entre grupos generacionales. Este intercambio 
bidireccional de saberes enriquece tanto a las personas jóvenes como a las mayo-
res, fortaleciendo el tejido comunitario, fomentando la transmisión de valores 
culturales y promoviendo una mayor cohesión social (Sandoval-Díaz et al., 2023).

Sin embargo, la implementación del ApS presenta desafíos, como la necesidad de 
adaptar las metodologías a las características específicas de las comunidades, 
teniendo en cuenta factores generacionales y asegurando la participación activa 
de todas las personas involucradas.

La flexibilidad en la formación profesional, particularmente en psicología comu-
nitaria, es esencial para abordar los desafíos psicosociales contemporáneos 
(Sánchez, 2020). La investigación de Quintana-Abello et al. (2018) subraya la 
importancia de institucionalizar el ApS, destacando su capacidad para fortalecer 
la dimensión psicosocial en las prácticas de psicología, mejorando los aprendiza-
jes académicos y el manejo de dinámicas comunitarias (Zambrano et al., 2020).

La efectividad de estas prácticas depende de la adaptación a las particularida-
des de las comunidades y los territorios intervenidos (Musitu Ochoa, 2004; Uru-
ñuela, 2011). Es crucial considerar la organización, la relación con el entorno y 
la sostenibilidad de las intervenciones para garantizar un servicio de calidad 
(Martínez Abajo et al., 2021; Martínez Lozano et al., 2020).

Finalmente, el ApS no solo desarrolla competencias técnicas en el estudiantado, 
sino que también los prepara para involucrarse de manera significativa con di-
versas realidades sociales y culturales, integrando aprendizajes conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y valores que enriquecen su desarrollo personal 
(Magallanes et al., 2021; Martínez Domínguez et al., 2015; Martínez Lozano 
et al., 2020).

CONCLUSIÓN

La investigación evidencia que la metodología de ApS contribuye al desarrollo de 
competencias en psicología, favoreciendo la definición de la identidad profesional 
y la comprensión del rol del psicólogo. Sin embargo, no se observa un incremento 
significativo en el interés por la psicología comunitaria, dado que la mayoría del 
estudiantado prefiere especializaciones como la clínica y la educacional. Este re-
sultado parece estar relacionado con la estructura curricular predominante en 
Chile, que ha priorizado enfoques individuales y otorgado menor relevancia al 
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trabajo grupal y comunitario, limitando el desarrollo de perspectivas integradoras 
necesarias en contextos interdisciplinarios.

En el ámbito del Aprendizaje, se observó un fortalecimiento de habilidades téc-
nicas transversales, como la comunicación efectiva, la elaboración de informes y 
la planificación de talleres. Sin embargo, este desarrollo no fue plenamente re-
conocido por el estudiantado, posiblemente debido a una percepción de insufi-
ciente preparación durante su formación de pregrado. Esta percepción podría 
haber generado una sensación de estar menos capacitados para enfrentar los 
desafíos del ámbito profesional (Nieto Bermúdez y Pedraza Cardozo, 2017).

A pesar de estas limitaciones, el estudiantado mostró dificultades para distinguir 
entre las competencias específicas del área disciplinar comunitaria, como la faci-
litación grupal y la comprensión de dinámicas sociales, y las habilidades generales 
propias del ejercicio profesional en psicología. Este hallazgo resalta la importan-
cia de integrar de manera más clara y efectiva estas competencias en la forma-
ción académica, promoviendo una preparación equilibrada que responda tanto a 
las necesidades específicas del trabajo comunitario como a las exigencias genera-
les del rol profesional.

A nivel de Servicio, la experiencia profesional directa en el campo fue bien recibi-
da por la comunidad, generando interés en futuras intervenciones y fortaleciendo 
el compromiso del estudiantado con la profesión. Para muchos estudiantes, 
esta práctica representó su primer acercamiento profesional tras la contingen-
cia sanitaria por COVID-19, especialmente en el trabajo con personas mayores, 
un grupo que presenta características y dinámicas relacionales específicas. La 
comunidad valoró el servicio como un espacio de encuentro, aprendizaje colec-
tivo, comunicación y empoderamiento, promovido por actividades inclusivas y 
participativas. Esta experiencia contribuyó a transformar la percepción del rol 
profesional en psicología, distanciándola del estereotipo exclusivamente clínico 
y ampliando la comprensión de las funciones de la disciplina hacia enfoques más 
integrales y diversos.

La duración limitada de la intervención y la ausencia de una evaluación previa 
dificultaron medir con precisión el impacto del ApS en las personas mayores. A 
esto se suma la limitación de no contar con un diagnóstico de necesidades emer-
gentes desde la propia comunidad, lo que restringió la posibilidad de abordar de 
manera contextualizada sus problemáticas y dinámicas. Para superar estas defi-
ciencias, se recomienda implementar diseños metodológicos más robustos, como 
evaluaciones pre y postintervención, herramientas de seguimiento longitudinal y 
metodologías mixtas, que permitan un análisis más exhaustivo y adaptado a las 
particularidades del grupo poblacional.
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Desde la gerontología social, la formación en psicología comunitaria debe priori-
zar la intervención en comunidades de personas mayores, abordando tanto sus 
necesidades específicas como los factores psicosociales asociados al envejeci-
miento. Este enfoque promueve competencias clave, como la comunicación 
efectiva, la mediación intergeneracional y la planificación de intervenciones in-
clusivas, considerando la diversidad de experiencias en esta etapa de la vida. 
Integrar estas prácticas en la formación académica fortalece la capacidad de los 
futuros profesionales para diseñar acciones sostenibles que fomenten la partici-
pación activa, el empoderamiento y la cohesión social, respondiendo a los desa-
fíos del envejecimiento poblacional y al impacto de las dinámicas sociales y  
estructurales en este grupo.
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