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Resumen

El presente trabajo es una investigación de corte cualitativo cuyo objetivo fue diseñar y

proporcionar herramientas adecuadas en contención emocional a estudiantes partícipes de

los cursos de idiomas PUMA invierno y verano en la Sede UNAM Canadá. Mediante la

metodología de investigación acción, se estableció un primer acercamiento  mediante la

actividad profesional mixta constituida por un periodo de actividades  a distancia y otro

periodo de inmersión en el campo en el que el investigador fue parte del fenómeno; por

tanto los propósitos de esta intervención fueron documentar las vivencias del alumnado y el

personal, reportar las problemáticas sociales vigentes en el contexto y determinar cuáles

son las áreas de oportunidad a considerar en las siguientes etapas del proyecto además de

conocer la pertinencia y opiniones sobre de esta intervención. El material empleado en esta

investigación incluyó un cronograma de actividades en talleres, consentimiento informado,

entrevistas semiestructuradas y no estructuradas, una guía corta de intervención en crisis

psicológicas, textos informativos, etc. Los participantes fueron alumnos del curso PUMA

Invierno 2023 y 7 elementos del personal de la sede.

Se encontró que, el alumnado demuestra facilidad adaptativa por medio del compañerismo

y la creación de lazos amistosos, esta condición propicia la convivencia extraacadémica y a

su vez la  tendencia  a malentendidos  o enfrentamientos  por diferencia  de opiniones.  En

cuestiones  de  vivienda  se  determinó  que  contar  con  un  mecanismo  de  apoyo  para  la

asignación de alojamiento para alumnos que permita un mayor control de extraordinarios.

En cuanto a eventualidades emocionales de importancia se puede reconocer procesos de

duelo,  sensaciones  de  incertidumbre  e  inseguridad,  así  como  crisis  circunstanciales

provocadas por hechos de violencia y robo. 

1



Se propone un nuevo término llamado micro-biculturalismo a consecuencia de la falta de

información empírica de los procesos psicosociales subyacentes a la migración temporal.

Se finaliza con sugerencias  hacia  el  resto de las etapas  del proyecto como: un análisis

centrado en el profesorado, la aplicación de pruebas psicológicas, congregaciones previas a

movilidad estudiantil, entre otros.

Palabras clave.  Internacionalización, Adaptación, Programa de intervención

En este estudio encontrarás en primer lugar una introducción con un recuento del contenido

del texto seguido del objetivo general y los objetivos específicos de la investigación; 

posteriormente encontrarás elementos subyacentes a la justificación del proyecto mediante 

algunos referentes necesarios hacia la comprensión y el planteamiento del problema. 

Después se plantea un marco referencial que incluye la descripción de la Sede en el 

extranjero, las actividades que realiza y los programas vigentes a los que se puede acceder; 

de la misma manera se incluyen algunos datos sociodemográficos del alumnado que año 

con año se presenta en la institución y una pequeña descripción de los elementos 

psicológicos de relevancia en las etapas de desarrollo en las que se encuentran.

Enseguida se encuentra un marco teórico en donde se establece cómo la adaptación 

sociocultural y la biculturalidad están ampliamente influenciadas por el rango de apertura 

que el sujeto mantenga a lo largo de su estadía o permanencia; también se encuentra el 

origen de la intervención en crisis psicológicas y como fueron adquiriendo mayor solidez a 

través del tiempo.
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De manera conjunta se habla sobre los primeros auxilios psicológicos y sus aplicaciones, 

así como la evidencia empírica de la aplicación de este procedimiento por personas que no 

son profesionales en salud.  Consecuentemente se encuentra un pequeño desglose de temas 

psicológicos de importancia hacia una óptima adaptación; como las habilidades sociales, 

estrés y duelo.

Después se encuentran los aspectos referentes a la metodología utilizada en este proyecto 

comenzando con las preguntas de investigación, se hace una breve consulta de los aspectos 

relacionados al método de investigación acción participativa y se termina con la descripción

de las cuatro fases del proyecto.

Posteriormente se encuentran los resultados de la intervención en las que se incluye una 

descripción de los materiales y herramientas proporcionadas al personal de la Sede además 

de fragmentos de conversaciones que fungieron como retroalimentación de su utilidad. Se 

prosigue con tablas que contienen información importante resultante de la observación en 

aulas, espacios comunes y entrevistas al alumnado con sus respectivas consideraciones e 

interpretaciones expuestas en los diagramas 1 y 2.

En la discusión se hace un análisis del fenómeno contrastado con la teoría disponible; a su 

vez se realiza la exposición de las limitaciones de este estudio, así como una serie de 

recomendaciones para trabajos futuros.
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Cada año, la llegada de estudiantes mexicanos a la sede de la UNAM en Canadá como

centro de idiomas en el extranjero, representa un desafío para el personal en relación con

las preocupaciones comunes de los alumnos durante su estancia. Con frecuencia, surgen

problemas de conducta y malestar emocional, en los cuales el personal desconoce cómo

dirigirse al alumno de manera adecuada.

En  el  marco  de  los  programas  institucionales  que  involucran  la  movilidad  estudiantil

internacional, el traslado de un país a otro implica la incorporación a un nuevo contexto

físico y sociocultural. Aquí, el alumnado se ve obligado a demostrar habilidades adaptativas

adicionales al quehacer estudiantil, las cuales incluyen la adaptación a cambios horarios y

climáticos,  la  modificación  de  valores,  el  aprendizaje  y  uso  del  idioma,  así  como  la

estabilidad financiera y emocional.

En ese sentido, debemos considerar no solo lo que sucede cuando el alumnado ingresa al

país  extranjero,  sino  también  el  estado  previo  de  su  salud  emocional.  Dentro  de  las

generalidades en salud mental pública, la depresión y la ansiedad contribuyen de manera

significativa a la carga global de enfermedad, siendo las principales causas de discapacidad.

En la población mexicana, entre las variables asociadas a la depresión destacan: ser mujer,

tener  un  bajo  nivel  socioeconómico,  estar  desempleado,  tener  un  bajo  nivel  educativo,

haber  experimentado  violencia,  y  consumir  sustancias  adictivas  (Berenzon,  S.  y  cols.,

2013).

Los  datos  más  actuales  de  la  primera  encuesta  nacional  de  bienestar  autorreportado

(ENBIARE) hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021

mencionan que en México, la proporción de población adulta con síntomas de depresión

4



asciende  a  15.4%,  pero  entre  las  mujeres  alcanza  19.5%;  en  el  caso  de  los  síntomas

ansiosos se reporta que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa,

mientras que un 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado.

De  igual  forma,  es  importante  considerar  que,  de  acuerdo  con  los  eventos  sanitarios

ocurridos a causa de la propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 y la necesidad de la

población por adaptar sus actividades diarias a un "modus vivendi" sin contacto físico, los

estudios comportamentales  han dado un giro radical  hacia  el  interés teórico-práctico en

temas de sociabilidad con la finalidad de determinar su modificación en los últimos años

(Urzúa y cols., 2020); por lo cual no se descarta que el alumnado pueda presentar algún tipo

de inconvenientes en cuanto a su aprendizaje,  convivencia y comunicación más allá del

idioma.

Las  pandemias  tienen  efectos  psicológicos  importantes  en  la  población  debido  a  la

incertidumbre y la sensación de urgencia que causan; de igual forma, el confinamiento es

una adversidad de elevado estrés psicosocial (Chacón, y cols., 2020).  Las personas que

experimentan alteraciones significativas en su entorno podrían interpretar dichos eventos

como potencialmente traumáticos, y en ausencia de la debida atención, podrían dar lugar a

consecuencias adversas, como las crisis psicológicas. De ahí la relevancia de abordar estas

situaciones de manera inmediata (Consejo General de la Psicología de España, s.f.)  Es así

que, aunque no se asegura que el alumnado cruce por una crisis a causa de realizar una

movilidad estudiantil,  si  se puede comenzar  a inferir  en el  cómo un simple desbalance

emocional puede producir eventualidades mayores.
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La  multiplicidad  de  circunstancias  expresadas  con  anterioridad  vuelve  necesaria  una

adaptación de los modelos actuales de intervención psicológica, aún más en cuanto a los

momentos de crisis. Se trata de lograr que la población general no involucrada propiamente

en la salud o en desastres obtenga y reproduzca conocimiento psicológico que cuide de la

integridad  de  su  comunidad;  en  este  caso  la  comunidad  estudiantil;  solo  mediante  la

normalización del derecho a la salud este derecho humano dejará de ser ignorado por la

memoria colectiva.

El objetivo general de esta investigación de corte cualitativo es diseñar y otorgar 

herramientas adecuadas a las necesidades de la población estudiantil en contención 

emocional mediante la documentación de sucesos y opiniones.

Los objetivos específicos consisten en:

▪ Crear herramientas de utilidad en contención emocional para población no 

especializada.

▪ Documentar las experiencias que el investigador, el alumnado y el personal 

consideren relevantes hacia la atención emocional.

▪ Distinguir mediante el análisis cualitativo cuales son las áreas de oportunidad en las 

que se deben focalizar las siguientes fases del proyecto.

CAPÍTULO 1: Marco referencial

1.1 Descripción del Programa para el Impulso a la Titulación por Actividades 

Académicas en el Extranjero (PITAAE).
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La  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  a  través  de  la  Dirección  General  de

Cooperación  e  Internacionalización  (DGECI),  en  coordinación  con  el  Programa  de

Vinculación  con  los  Egresados  de  la  UNAM  (PVEU)  y  la  Dirección  General  de

Orientación y Atención Educativa (DGOAE), estableció el Programa para el impulso a la

titulación  por  actividades  académicas  en  el  extranjero  “PITAAE”  el  cual  permite  al

alumnado de licenciatura titularse por proyectos específicos en alguna Sede de la UNAM

en el extranjero o en alguna institución extranjera específica. 

Dentro de los criterios necesarios para postularse se encuentra el no estar titulado, contar

con el  100% de los créditos,  tener  liberado el  servicio social,  contar  con un promedio

mínimo de 8.0, no haber egresado hace más de 2 años, una carta de aceptación o invitación

de alguna Institución de Educación Superior (IES) extranjera, certificado de idioma (para

países no hispano hablantes) entre otras. 

Este programa incluye un apoyo económico complementario que puede ser utilizado para

transportación  aérea  internacional,  gastos  de  hospedaje,  alimentación  o  vestimenta;  el

monto dependerá de la modalidad y temporalidad estipulada por la dependencia de origen y

la de traslado.

De esta manera la sede UNAM Canadá en conjunto con la Facultad de Estudios Superiores

Zaragoza  estrecharon lazos  académicos para responder  a  la  necesidad de protocolos  en

salud mental hacia el alumnado teniendo en cuenta eventos ulteriores inesperados.

Así es como se llegó al establecimiento de un sistema de intervención por etapas; para la

primera etapa, plasmada en este texto, se estableció la actividad profesional mediante una

modalidad mixta constituida por actividades presenciales y a distancia, del 5 de Septiembre
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de 2022 al 1 de Febrero de 2023 la modalidad ocurrió a distancia por medio de plataformas

digitales  de videoconferencia en donde de manera esporádica se formularon los alcances

del  programa  y  se  atendían  las  necesidades  administrativas  hacia  la  correcta

internacionalización, aunado a ello fui partícipe de un seminario de prácticas profesionales

en el que se exponía a alumnos de otras carreras y facultades que también se encontraban

implicados  en  realizar  una  práctica  profesional  en  la  misma sede respondiendo a  otras

necesidades del contexto. 

Del 9 de enero del 2023 al 10 de febrero de 2023 la actividad presencial se situó como parte

de las actividades de la Secretaría técnica y constó de reunir información cualitativa hacia

el análisis del fenómeno mientras este ocurría haciéndome partícipe del mismo por medio

del curso Puma Invierno en la modalidad de la lengua francófona en su nivel 1.1

1.2 Contextualización de la Sede UNAM Canadá

Según el Centro de Estudios Migratorios a cargo de la Secretaría de Gobernación, Canadá

es uno de los principales países receptores de personas migrantes internacionales; tan solo

en  el  año  2019  se  reportó  aproximadamente  un  0.8%  de  migrantes  mexicanos  en  su

territorio  referido  a  su  población  en  general,  de  ese  porcentaje  los  estudiantes

internacionales mexicanos contribuyeron tan sólo con 1.8% del total de esta población con

una ligera, aunque clara tendencia a la baja en años posteriores. 

La UNAM Canadá, fue fundada en la provincia de Quebec ciudad de Gatineau en 1995

ubicada en 55 Prom. du Portage; es una institución enfocada en promover y coordinar los

programas y servicios de enseñanza-aprendizaje de los idiomas español, inglés y francés
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para estudiantes mexicanos, canadienses y latinoamericanos con disposición actual de los

siguientes cursos: 

▪ Inglés en modalidad presencial en las épocas invierno y verano en los niveles (A1,

A2,  B1,  B2.1,  B2.2,C1.1  y  C1.2)  además  del  programa  en  línea  “Intercultural

communication in canadian context”. 

▪ Francés en modalidad presencial en las épocas invierno y verano en los niveles (Pre

A1,  A1.1,A1.2,A2.1,A2.2,B1.1,B1.2  Y  B2)  en  cuanto  a  la  oferta  en  liínea.  El

programa “descubre Canadá en francés” en los niveles (Pre A1, A1.1, A1.2 y A2.1).

Por último, también se encuentra disponible el programa “Viaje lingüístico a través

de mitos y leyendas”.

▪ Español por medio del programa “Español para la comunicación oral” con módulos

(A-YO,  B-Mi  gente,  C-  Mi  ciudad,  D-Nuestros  viajes,  E-Situaciones  de

emergencia);el  programa “Dialoga” por medio de los módulos (1-Mi estancia en

México,  2-De  fiesta  en  México,  3-A  jugar  basta,  4-Cuentos  y  recuerdos,  5-

Imaginemos nuestro futuro); El Programa integral de español y cultura (PIEC) con

3  módulos  de  dificultad;  por  último  están  los  talleres  de  gramática  en  Básico,

Intermedio 1y2, Avanzado 1y2 y Superior 1y2 (UNAM Canadá Cursos, s.f).

La UNAM Canadá no solo es un centro de idiomas, entre sus funciones se encuentra la

difusión  de  la  cultura  mexicana,  canadiense  e  iberoamericana  además  de  ser  sitio  de

conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, funciones

de teatro, entre muchas otras actividades culturales (UNAM Canadá Historia; s.f).  
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A través del establecimiento de las sedes de la UNAM en el  extranjero,  se favorece la

interacción multicultural y se actúa a partir de criterios de calidad educativa para aumentar

las capacidades del alumnado y ampliar la visión de docentes e investigadores.

1.3 Características sociodemográficas generales de los estudiantes

Es importante destacar que debido a la pandemia por virus SARS-CoV-2, un sin fin de

entidades  pertenecientes  a  la  UNAM entre  ellas  la  Sede  UNAM Canadá  suspendieron

labores presenciales desde marzo del año 2020, habilitando y ampliando así sus servicios

vía  remota;  las  actividades  presenciales  volvieron  a  retomarse  con  base  en  las  fechas

regulares en las que se realizaba con anterioridad el curso Puma Invierno ya en el presente

año 2023. 

Tomando en cuenta lo mencionado con anterioridad, las variables sociodemográficas de los

estudiantes del año 2018 al 2023 reportan los siguientes datos generalizables:

Tabla 1

Porcentajes de género del alumnado

Año Temporada % Hombres % Mujeres

2018 Verano 1 37% 63%

2018 Verano 2 44% 56%

2019 Invierno 43% 57%

2019 Verano 1 34% 66%

2019 Verano 2 36% 64%

2020 Invierno 40% 60%

2023 Invierno 35% 65%
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2023 Verano 1 59% 41%

2023 Verano 2 32% 68%

Total Verano :6  

Invierno :3

40% 60%

Nota. En esta tabla se puede observar los porcentajes de hombres y mujeres asistentes al

curso de idiomas, el porcentaje total refiere a la media general de años reportados en el que

el género femenino tiene una mayor prevalencia.

Tabla 2

Rango de edades en el alumnado perteneciente a los cursos

Año Temporada Menos  de

20 años

20-29

Años

30-39

Años

40-49 

Años

50-60

Años

60-70

Años

2018 Verano 1 2.5% 78% 16% 1% 2.5% 0%

2018 Verano 2 4% 74% 17% 4% 1% 0%

2019 Invierno 10% 80% 9% 0.7% 0.25% 0%

2019 Verano 1 13% 74% 11% 0% 1% 1%

2019 Verano 2 15% 71% 11% 1% 1% 1%

2020 Invierno 10% 74% 15% 0.5% 0.5% 0%

2023 Invierno 1% 79% 16% 1% 3% 0%

2023 Verano 1 14% 56% 14% 10% 6% 0%

2023 Verano 2 14% 65% 11% 4% 6% 0%

Total Media 9% 72% 13% 2% 2% 1%
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Nota. Esta tabla muestra el rango de edades en porcentaje en las que se encuentran los

asistentes al curso de idiomas PUMA; el porcentaje total refiere a la media general de años

reportados. 

Tabla 3

Porcentaje de escolaridad en el alumnado perteneciente a los cursos

Año Temporad

a

Secundari

a

Bachillerat

o

Carrer

a

técnica

Licenciatur

a

Maestrí

a

Doctorad

o

Posdoctorad

o

2018 Verano 1 0% 7% 0% 77% 10% 4% 2%

2018 Verano 2 0% 5% 0% 79% 12% 3.5% 0.5%

2019 Invierno 0% 6% 0% 90% 8% 1% 0%

2019 Verano 1 0% 0.5% 0% 84% 8% 2% 0%

2019 Verano 2 0% 8% 0% 76% 11% 4% 1%

2020 Invierno 0% 2% 0% 80% 17% 1% 0%

2023 Invierno 4% 7% 7% 71% 10% 1% 0%

2023 Verano 1 0% 12% 0% 73% 14% 0% 0%

2023 Verano 2 0% 13% 0% 67% 13% 0% 0%

Tota

l

Media 4% 6% 7% 77% 11% 2% 1%

Nota.  En esta tabla se encuentran los porcentajes de escolaridad en las que se encuentran

los participantes al programa de idiomas, prevalentemente a nivel licenciatura.
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Tabla 4

Porcentaje de afiliación a los diferentes programas de idiomas

Año Temporada Inglés Francés TOEFL IELT

S

2018 Verano 1 85% 10% 5% 0%

2018 Verano 2 81% 16% 3% 0%

2019 Invierno 76% 19% 5% 0%

2019 Verano 1 83% 12% 3% 2%

2019 Verano 2 80% 16% 2% 2%

2020 Invierno 80% 20% 0% 0%

2023 Invierno 75% 25% 0% 0%

2023 Verano 1 83.5% 16% 0% 0%

2023 Verano 2 77% 23% 0% 0%

Total Media 80% 17% 3% 2%

Nota. Esta tabla hace referencia al porcentaje de afiliación a los programas vigentes en los

que se inscribió el alumnado, podemos observar que la mayoría se encuentra interesado en

la lengua inglesa.

Tabla 5

Disciplinas de estudio de los participantes al programa de idiomas
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Año Temporada Fís./Mat./

Ing.

Bio./Quím./

Salud

Hum./Art./

Soc.

No

aplica

2018 Verano 1 30% 16% 54% 0%

2018 Verano 2 30% 18% 52% 0%

2019 Invierno 36% 8% 56% 0%

2019 Verano 1 24% 19% 57% 0%

2019 Verano 2 26% 15% 51% 8%

2020 Invierno 34% 16% 48% 2%

2023 Invierno 16% 23% 50% 11%

2023 Verano 1 16% 23% 48% 13%

2023 Verano 2 17% 20% 47% 16%

Total Media 25% 17% 51% 10%

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de las disciplinas de estudio de los participantes

del programa de idiomas, el apartado de nombre “no aplica” refiere a los participantes

que están aún en nivel bachillerato, que tienen alguna carrera técnica o que no poseen

estudios de nivel superior.

1.4 Características psicológicas generalizables de los estudiantes

La Adultez emergente es el periodo de vida del ser humano que comprende entre los 18 y

29 años que presenta características específicas muchas veces dependientes del contexto

sociocultural en dónde se desarrolle el individuo (Arnett, Kloep, Hendry, & Tanner, 2011).

Según Papalia, D. (2012) es una etapa exploratoria durante la cual el o la joven ya no se

identifica como adolescente, sin embargo, todavía no asienta en los roles adultos. Durante
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este periodo se establece el cimiento del funcionamiento físico de por vida influida por

factores conductuales cómo la alimentación, la higiene del sueño y cuánta actividad física

realizan.

Algunas de las metas en esta etapa para no atravesar una crisis de tipo evolutivo incluyen:

desarrollar  una  identidad  estable,  atender  las  responsabilidades  propias  con  eficiencia,

tomar  decisiones  independientes,  relaciones  socio  afectivas  estables  y  obtención  de

independencia financiera (Papalia, D., et al. 2012).

Amador et al (2011) resalta dos momentos dentro de la adultez; la concentración en la

propia vida de los 18 a los 30 años en donde el sujeto ya posee una identidad de sí mismo y

comienza  a  buscar  una  identidad  más  comunitaria  o  social  a  través  de  sus  actividades

principales  como  su  profesión  u  oficio  solidificando  así  las  relaciones  socio-afectivas

duraderas.

El segundo momento se refiere al periodo de los 31 a 40 años al que llama concentración de

las propias energías haciendo referencia al aumento de experiencia y competencia en el

campo profesional. Los intereses personales se modifican con particularidad a la crianza y

educación de los hijos y actividades grupales.

1.5 Características generales del personal:

El personal hace referencia a diferentes ocupaciones funcionales dentro de la sede, entre

ellas están los coordinadores de los diferentes departamentos de idiomas, (inglés, francés y

español) el  área de soporte técnico,  los auxiliares de operaciones que también llevan el

control de las actividades culturales, el departamento de atención y servicios estudiantiles

RIGES,  en  total  siete  personas  que  se  hacen  cargo  de  la  mayoría  de   las  cuestiones
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operativas, cabe destacar que este no es el total del personal de la sede; aunque no fueron

partícipes de varias de las actividades destinadas al objetivo del trabajo también está el área

directiva, los encargados de sistemas,  el profesorado y personal de intendencia.

CAPÍTULO 2: Marco teórico

2.1 Antecedentes

Actualmente no existe literatura empírica que estudie el fenómeno de internacionalización

de  la  educación  superior  con  énfasis  en  el  cuidado  de  la  salud  socioemocional  o

psicológica, sin embargo, podemos encontrar investigaciones como la de Olivos, X. que en

2010 hizo una intervención en el entrenamiento de habilidades sociales hacia la integración

psicosocial  de inmigrantes  latinoamericanos en Madrid al que posteriormente comprobó

por  medio  de  pruebas  psicológicas  pre  y  pos-test  con  lo  que  encontró  avances

estadísticamente significativos en el desenvolvimiento social de su población.

Otro estudio con similitud es el de Briones, E. en 2012 que analizó variables psicosociales

relacionadas  con  el  proceso  de  integración  social  de  estudiantes  pre-adolescentes

inmigrantes  como la  semejanza  cultural,  la  autoeficacia,  las  expectativas  a  futuro  y  la

satisfacción académica  encontrando que  los  estudiantes  logran un proceso adecuado de

asimilación en cuanto que su medio ayude a mantener la identidad de grupos minoritarios,

pero exponiendo de forma permanente la cultura mayoritaria.

En estudios con una población similar a la aquí expuesta, está el trabajo de Pozos-Radillo,

E. y cols.  en 2015, quienes reportaron niveles de estrés y sus síntomas psicofisiológicos en

inmigrantes  mexicanos  que  radicaron  por  más  de  un  año  en  territorio  canadiense
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encontrando que estos síntomas tienen una correlación significativa en población joven y

del género femenino.

En cuanto a las herramientas disponibles de control emocional en procesos migratorios se

encuentra  el  trabajo  de  grado  de  Blanco,  K.  (2018)  quien  realizó  una  guía  de

acompañamiento psicosocial para adolescentes de nacionalidad venezolana en Colombia en

donde plasmó pautas de intervención, realizó una serie de talleres y expuso estadísticas que

logran dimensionar el fenómeno como algo que atender de forma inmediata; en buena parte

de las conclusiones de su tesis califica a la entrevista individual como principal herramienta

del proceso de acompañamiento psicológico.

Otra herramienta disponible es la guía para la intervención psicológica con migrantes y

refugiados realizada por el colegio de psicólogos de Madrid en conjunto con la universidad

de Sevilla la cual contiene desde las áreas de evaluación psicológica hasta propuestas hacia

la prevención del racismo y la xenofobia (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2016). 

2.2 Internacionalización de la educación superior 

La  internacionalización  académica  en  educación  superior  se  da  como  respuesta  al

fenómeno  de  globalización  como  un  mecanismo  de  enlace  entre  instituciones  con  el

objetivo de promover a personas calificadas hacia el aumento de sus capacidades. 

En México la primera etapa de internacionalización se centró en las regiones con mayor

desarrollo económico como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; en la segunda

etapa estuvo marcada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la entrada

del país a la OCDE que les permitió comenzar a establecer acuerdos interinstitucionales y

expandir esta posibilidad al resto del territorio mexicano (Romero, C., 2020).
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García  Palma,  J.J.  (2013)  Menciona  que  existen  diferentes  modalidades  de

internacionalización de la educación superior

1. Nivel  individual:  se  refiere  a  la  movilidad  independiente  o  como  parte  de  un

programa específico con o sin financiamiento.

2. Nivel institucional: se refiere a programas de cooperación entre instituciones.

3. Nivel  regional:  se  refiere  a  la  implementación  de  programas  multilaterales  que

abarcan el aprendizaje de idiomas o la vinculación de universidades con el sector

empresarial.

4. Proveedores  externos  de  educación  superior:  Se  refiere  a  estudios  realizados

mediante  el  uso  de  plataformas  electrónicas,  así  como  empresas  que  ofrecen

educación presencial.

En ese sentido, Knight, J. (2008) identifica las razones básicas de la internacionalización:

política,  económica,  social  y  cultural,  y  académica;  estas  razones  no  son  mutuamente

excluyentes, pueden variar de acuerdo al contexto, en este momento histórico permean más

los intereses económicos y el estatus social

2.3 Migración 

Aunque  la  migración  no  es  parte  per  se  del  proceso  de  internacionalización  escolar

temporal, si nos permite contextualizar sobre sus posibles convergencias y divergencias, así

como otorgarnos un punto de partida dentro de la investigación.

La migración es un fenómeno de desplazamiento espacial  de individuos que,  junto a la

natalidad  y  mortalidad,  representa  cambios  en  la  composición  y  distribución  de  la

población ocasionado por diversas índoles (OIM, 2018).  
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Existen  2  tipos  de  movimientos  migratorios  más  notables,  los  internos  que  refieren  al

desplazamiento  al  interior  de  un  mismo  país  desde  municipios  a  estados  y  los

internacionales que incluyen el traspaso de fronteras geopolíticas (Valente, M. 2012).

2.3.1 Adaptación sociocultural

Hacia la  habituación del  alumnado dentro de su movilidad  internacional,  es vital  hacer

referencia a la adaptación sociocultural la cual también recibe el nombre de aculturación el

cual  hace  referencia  al  conjunto  de  cambios  que  se  producen  como  consecuencia  del

contacto entre dos grupos diferentes y autónomos; estos cambios según (Berry et al. 1989,

como se citó en Kosic, A. 2002) están sujetos a 4 procesos diferentes: Asimilación: Cuando

el  sujeto  abandona  su  identidad  de  origen  y  prefiere  la  del  grupo  mayoritario;

Biculturalismo:  Cuando  se  logra  en  el  individuo  la  identificación  con  ambos  sistemas

socioculturales; Segregación: cuando el sujeto busca reforzar su identidad étnica autóctona

oponiéndose a  toda mezcla  con el  grupo dominante;  la  última opción para Berry es la

marginalización en el cual el sujeto pierde su identidad y además no tiene el derecho de ser

partícipe de las actividades comunales del grupo dominante.

El biculturalismo tiene sus orígenes en el bilingüismo u obtención de una segunda lengua

con el objetivo de ahondar no solo de la semántica pragmática y sintaxis del lenguaje sino

también de los elementos socioculturales y hegemónicos que aquello representa.  Bajo el

yugo del enfoque pedagógico de este fenómeno, se intenta asegurar la igualdad de grupos y

propiciar la tolerancia entre unos y otros.

La palabra biculturalismo y biculturalidad no aparecen en los diccionarios de etnología,

antropología  social  pero sí  en el  diccionario  de la  real  academia  española RAE; es  un
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término de uso reciente limitado a ciertos contextos sin embargo este término obedece a

principios  etimológicos  que  refieran  a  poseer  dos  culturas  (Arjona,  A.,  Checa,  F.  y

Belmonte, T., 2011).

Hemos de considerar que la cultura obedece a la totalidad de un sistema super-estructurado

del que el sujeto no puede hacerse parte por completo sin embargo sí puede lograrse un

proceso empático que invite a la convivencia intercultural.

En ese sentido, Fajardo, M. (2008) menciona que si el proceso de biculturalismo no se

establece de forma efectiva, comienzan a aparecer ciertas afecciones entre las cuales están

las conductas antisociales, conflictos de identidad  así como el abuso de sustancias; también

menciona ciertos aspectos sociodemográficos a tener en cuenta en el proceso adaptativo: el

nivel educativo de los padres que provee de mayores recursos intelectuales y económicos,

las habilidades comunicativas, alto nivel cognitivo, resiliencia y resolución de problemas.

2.4 Crisis psicológica

El término crisis psicológica tuvo sus inicios en el pleno ejercicio de intervención en el

campo; Erich Lindemann formuló su teoría mediante su trabajo con sobrevivientes de un

incendio  en  Boston  en  1944  formulando  5  reacciones  generales;  el  malestar  somático,

preocupación, culpa reacción hostil y la modificación o pérdida de patrones de conducta;

poco después en los años  60 ́s Gerard Caplan extendió las indagaciones de Lindemann

estableciendo estadíos aún más puntuales de la crisis: a) interrupción en la vida cotidiana;

b) estancamiento e incapacidad para resolver situaciones con rapidez, c) mayor tensión, o

colapso (Caplan, 1961 en Kenneth R. & Albert R. 2000). 
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Siguiendo a Kenneth R. & Albert  R. (2000) Lydia Rapport fue una de las primeras en

vincular el ego, la teoría del aprendizaje y el trabajo social dentro de la crisis definiéndola

como  “Un  trastorno  estacionario  que  coloca  al  individuo  en  una  situación  peligrosa

percibiendo como un desafío”.

Naomi Golan (1978) se hizo eco de este punto, quien concluyó que, en el estado de crisis

activa, cuando los métodos habituales de afrontamiento han demostrado ser desequilibrados

y el  individuo y su familia  sufren de dolor  e  incomodidad,  la  persona suele  estar  más

receptiva  a  las  sugerencias  y  al  cambio.  Claramente,  el  tratamiento  intensivo,  breve  y

adecuadamente enfocado cuando el cliente está motivado puede producir un cambio más

efectivo  que  el  tratamiento  a  largo  plazo  cuando  falta  motivación  y  accesibilidad

emocional.

A partir de estas conjeturas pioneras se han propuesto variaciones y aportes a la definición

de crisis, permitiendo que actualmente exista un consenso relativo frente a los elementos

que la caracterizan (Kenneth R. & Albert R. 2000).

Slaikeu en 1996, nos menciona dos tipos de crisis principales, las crisis evolutivas y las

circunstanciales: Las crisis evolutivas refieren a una serie de tareas que el individuo tiene

que resolver para ser funcional en la siguiente etapa de desarrollo; por su parte, las crisis

circunstanciales que aluden a situaciones que se encuentran en el ambiente, normalmente

suelen ser repentinas y de peligro potencial.

2.6 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

Los primeros auxilios psicológicos suelen ser los más adecuados en situaciones en las que

se dirige al  individuo emocionalmente pues constituyen un enfoque modular  basado en
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evidencia cuyo objetivo es reducir la angustia inicial provocada por eventos traumáticos

promoviendo  el  funcionamiento  adaptativo  además  de  ser  el  primer  paso  hacia  la

intervención en crisis; estos incluyen técnicas respaldadas por evidencia científica; pueden

variar de acuerdo a la edad del individuo o comunidad a tratar (Brymer, M., y cols., 2006).

Normalmente este protocolo de actuación obedece a la toma de decisiones inmediatas por

medio de la definición de prioridades; primeramente, se encuentran los intentos o progresos

suicidas,  posteriormente  están los estados ilusorios  o delirantes  en donde la  persona es

incapaz  de satisfacer  sus necesidades  básicas,  como tercera prioridad se encuentran  los

desordenes  del  estado de  ánimo como la  depresión mayor,  finalmente  encontramos  las

crisis situacionales (Dykeman, 2005 citado en, Rendón, M. y Agudelo, J., 2011).

2.6.1 Protocolo de ejecución de los PAP 

Algunas de las facetas que deben de seguirse en la realización de los PAP son: 

a) Realizar contacto físico mediante la escucha activa sin emitir juicios y emitiendo

lineamientos reflexivos, y frases de conexión y empatía para que la persona sepa

que de manera real escuchamos lo que ha dicho; algunas veces el contacto físico, no

verbal, es más efectivo para crear realmente un vínculo de confianza y seguridad;

por  ejemplo,  tocar  o  abrazar  a  una  persona  que  está  muy  perturbada,  mirarla

directamente a los ojos o tomarla de las manos.

b) Examinar las dimensiones del problema dentro del pasado inmediato,  presente y

futuro inmediato encontrando así quien está implicado, el “qué,cuándo, dónde” 
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c) Analizar posibles soluciones tanto para las necesidades inmediatas como para las

que pueden dejarse para después generando alternativas para cada una, se indaga en

los intentos previos de resolución.

d) Asistir  en la ejecución de acciones concretas mediante una actitud facilitadora y

directiva y acercarlo a su red de apoyo social más cercana.

e) Dar seguimiento y retroalimentación además de aproximarlo a cualquier servicio

médico o psicológico según sus necesidades (Villalobos, A. 2009).

Slaikeu  (1984)  distingue  la  intervención  en  crisis  llevada  a  cabo  por  profesionales  en

psicología  y  la  que  es  llevada  a  cabo  por  otros  profesionales  de  la  salud  y/o  para-

profesionales  (bomberos,  policías  y  personal  de  primeros  auxilios,  etc.),  aunque  estas

intervenciones tengan similitudes básicas, un profesional en salud mental tiene una mejor y

mayor capacidad de actuación con la víctima. 

Aunque el personal de la sede no puede considerarse un técnico o especialista en salud

mental,  es  de  vital  importancia  que  los  facilitadores  de  la  comunidad  obtengan  los

conocimientos básicos y necesarios para poder brindar una adecuada contención emocional.

2.7 Habilidades sociales

Uno de los aspectos clave para la adaptación del alumnado a cualquier institución educativa

o social es la obtención y desarrollo de habilidades sociales; Según Del Prette, Z y Del

Prette  A,  1999,  “las  habilidades  sociales  incluyen  habilidades  de  asertividad  y

comunicación,  resolución  de  problemas  interpersonales,  cooperación,  actuaciones
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interpersonales  en  actividades  profesionales,  más  allá  de  expresiones  de  sentimientos

negativos y defensa de los propios derechos”.

Existen  3  principales  componentes  constitutivos  dentro  de  las  habilidades  sociales:

componentes conductuales, cognitivos y fisiológicos. Entre los conductuales se encuentra la

expresión  facial,  postura,  distancia  o  acercamiento,  también  están  los  elementos

paraverbales  y  verbales  como  el  contenido  comunicativo,  el  tono  y  velocidad;  en  los

cognitivos se encuentran las competencias personales, la codificación de la información y

los constructos socioculturales. En menor medida se encuentran los aspectos fisiológicos

como la frecuencia cardiaca y presión sanguínea entre otros (Hofstadt, C. 2022).

2.8 Estrés 

El siguiente concepto implicado en los estudiantes universitarios suele ser el  estrés.  El

estrés es un concepto basado en la reacción natural y necesaria que pone en marcha una

serie de respuestas orgánicas, fisiológicas, destinada a protegernos de cualquier agresión

externa hacia la supervivencia humana (Selye, H. 1946). 

Esta condición no es evitable por lo tanto el estrés no puede definirse como bueno o malo,

sin embargo y conforme a la reacción del individuo el estrés puede resultar más adaptativo

o menos  adaptativo,  así  la  comunidad  científica  decidió  llamar  distrés  a  una  respuesta

negativa o exagerada de los factores estresores en donde no se puede consumir el exceso de

energía desarrollado y al eustrés como una respuesta armónica que impulsa a la acción y al

desarrollo personal (Flores,V. 2007). 

En ese sentido, aunque el alumnado que se hace parte de la sede año con año no se puede

considerar inmigrante el llamado “Síndrome del Inmigrante con estrés crónico y múltiple”

24



(Síndrome de Ulises), es una afección común y altamente documentada en estas situaciones

por lo que en el alumnado podrían aparecer los siguientes estresores: la separación de los

seres queridos, especialmente hijos pequeños (o padres ancianos y enfermos), cuestiones de

supervivencia como la alimentación y vivienda, peligros físicos como robos, entre otros.

Todos  estos  factores  son  potenciados  por  su  multiplicidad,  cronicidad,  intensidad  y

ausencia de una red de apoyo (Axotegui, J.,2017).

2.9 Duelo 

Dentro de los procesos migratorios tanto temporales como definitivos, el duelo es inherente

como una situación de pérdida en especial de vínculos sociales, pues a través de ellos es

como refuerza y construye su identidad. 

El duelo refiere a un conjunto de procesos psicosociales que proceden a la sensación de

pérdida de una persona, vínculo, parte del cuerpo u objeto con el que se estaba vinculado;

normalmente tiene una durabilidad de entre 6 a 12 meses (García, J.2012).

Las afectaciones por el proceso de duelo se manifiestan por medio de la dimensión física a

través  de  problemas  gastrointestinales,  falta  de  energía  entre  otros;  en  la  dimensión

emocional se puede experimentar tristeza, enojo, miedo, culpa, desesperanza e inclusive

alivio  o  liberación.  Por  su  parte  cognitiva  y  conductualmente  está  la  dificultad  para

concentrarse,  confusión,  aislamiento  social,  hiperactividad  y  aumento  del  consumo  de

sustancias como tabaco o alcohol (FUNDASIL, 2020).

2.9.1 Características del duelo

Existen diferentes variaciones del duelo conforme al desarrollo del mismo; hablamos de un

duelo patológico o complicado cuando se prolonga consideradamente y el sujeto comienza
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a manifestar conductas desadaptativas en su vida diaria; todas sus energías se centran en la

pérdida (Horowitz, 1980, como se citó en Vedia, V. 2016).  Vedia también menciona el

duelo  enmascarado  en  donde  la  persona  manifiesta  sintomatología  y  conductas  que  le

causan dificultad, pero no llegan a reconocer que están relacionados con la pérdida.

Existe también el duelo inhibido o negado porque como su nombre lo indica, el sujeto no

afronta la pérdida y permanece en una falsa euforia con tendencia a la aflicción; el duelo

crónico por su parte, implica ya una duración excesiva que nunca llega a concluir pues el

sujeto ha situado el evento como constitutivo de sí mismo (Meza, E. y Cols., 2008).

El  duelo  migratorio  específicamente  puede acercarse  un  poco más  a  nuestro  objeto  de

estudio; este tipo de duelo se caracteriza por un estrés prolongado por diferencias de nivel

social,  cultura,  lenguaje,  por  la  familia  o  amigos  e  incluso  por  aspectos  ambientales

(Gonzales, V. 2005).

Con  la  caracterización  del  proceso  de  duelo  no  se  espera  que  el  afectado  pueda  dar

resolución a sus sentimientos  a causa de la pérdida,  sin embargo,  es importante  que el

personal ayude a identificar el proceso que el afectado está experimentando y lo ayude en el

proceso de aceptación.

CAPÍTULO 3: Metodología

Los propósitos de esta intervención son los siguientes

▪ Documentar  las vivencias y comportamientos del alumnado dentro del programa

PUMA Invierno 2023
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▪ Reportar las problemáticas psicosociales del alumnado

▪ Determinar cuáles son las áreas de oportunidad a considerar en las siguientes etapas

del proyecto

▪ Conocer la opinión y pertinencia de las herramientas otorgadas al personal 

El proyecto PITAAE en conjunto con FES Zaragoza dentro de la licenciatura de psicología

consta de varias fases, este texto refiere únicamente a la primera de sus etapas inmersivas

hacia la consolidación de un sistema regulado del cuidado de la salud mental.

En un primer momento se estableció durante reuniones esporádicas con autoridades de la

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en el área de movilidad estudiantil internacional,

el profesorado implicado en el proyecto PITAAE y la Secretaría  Técnica de la UNAM

Canadá  se  acordó  el  objetivo  y  la  direccionalidad  del  proyecto  con  sus  respectivos

entregables; Por medio de un establecimiento de tiempos y horarios se llegó al acuerdo de

realizar 3 talleres de psicoeducación con el objetivo de sensibilizar al personal mientras se

esclarecían las condiciones de traslado del becario; además se definió que sería de gran

ayuda  comenzar  a  configurar  contenido  psicológico  en   recursos  visuales  físicos

(infografías) que sirvieran al alumnado como soporte; por otro lado se estableció un tercer

entregable que se iría modificando dentro de la práctica profesional: una guía de apoyo en

crisis  psicológicas  que  pudiera  fungir  como  herramienta  en  tales  situaciones  para  el

personal de la sede.

27



La  segunda  fase  consistió  en  la  inmersión  en  el  campo  por  medio  del  método  de

Investigación Acción Participativa (IAP), según Balcazar (2003), tiene sus orígenes con

Kurt Lewin en los años 40's quien se inspiró en comunidades religiosas de EUA donde se

profesaba la autoayuda en atención a las necesidades de los miembros; Lewin delimitó la

necesidad de utilizar ese mismo proceso democrático entre la investigación y la acción a

través del análisis del contexto, la categorización de prioridades y la evaluación.

Selener (como se citó en Balcazar, 2003) resume principios generales en los que se basa

esta  metodología:  La  IAP considera  a  los  participantes  como actores  sociales,  con voz

propia, habilidad para decidir,  reflexionar y capacidad para participar  activamente en el

proceso de cambio.  Conlleva a la transformación o remediación de problemas concretos

que  un  grupo  o  comunidad  enfrenta  mediante  aproximaciones  sucesivas,  pasando  de

problemas simples a los más complejos, con base en un plan de acción.  Existen cambios

objetivos en las relaciones   de   poder   y   el   acceso   de   los   participantes   a   nuevas

oportunidades y recursos. 

El  problema  se  origina  en  la  comunidad  y  es  definido,  analizado  y  resuelto  por  los

participantes, diferente a las investigaciones “tradicionales” donde el investigador es el que

formula la hipótesis; los participantes mismos ayudan a analizar problemas y contribuyen a

buscar  soluciones.  Deben  reforzarse  las  fortalezas  de  los  participantes  hacia  el

conocimiento  y  capacidad  para  actuar  por  lo  que  el  agente  externo  tiene  que  planear

actividades iniciales para que los participantes estén estimulados hacia la continuación del

proceso.
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Permite  a  las  personas  desarrollar  un  mayor  sentido  de  pertenencia  del  proceso  de

investigación,  este aumenta en función de su grado de compromiso por lo que tiene el

beneficio  adicional  de  ser  percibido  por  los  participantes  como esfuerzos  propios,  que

merecen ser continuados o protegidos, independientemente   de   la   relación   o   presencia

del investigador externo aumentando así la posibilidad de cambio social a largo plazo.

Por medio de la aclaración de esta perspectiva metodológica se acordaron los lineamientos

de  una bitácora  de  observación comportamental  en  conjunto  acuerdo con el  director  y

asesores del trabajo escrito se determinó agregar variables mediante el libre albedrío del

investigador;  de  la  misma  forma  se  llevaron  a  cabo  entrevistas  no  estructuradas  al

alumnado que fueron redactadas en un diario de campo.

La tercera  fase se  concretó  una  vez  terminado  el  curso de invierno Puma mediante  la

creación de entrevistas semiestructuradas para el personal de asuntos estudiantiles  y los

coordinadores de idiomas en las que se incluía su perspectiva acerca del comportamiento

del alumnado en ese curso,  en cursos anteriores,  sus aportes y opiniones  acerca de las

herramientas proporcionadas como lo fueron los 3 talleres y las respectivas infografías, así

como solicitudes y apreciaciones.

La  cuarta  y  última  fase  constó  de  la  transcripción  de  entrevistas  orales  en  las  que  se

obtuvieron resultados tanto del alumnado como del personal involucrado; posteriormente se

solicitó  la  redacción de un reporte  estilizado para la  sede y otro para la  DGECI;  ellos
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contienen los principales  aprendizajes y competencias adquiridos,  logros, además de las

metas personales y profesionales. 

También pertenece a la cuarta fase las continuas modificaciones en el entregable de Guía

hasta su conformación definitiva. 

Por último, pero no menos importante está la redacción del trabajo escrito o tesina además

de la entrega de todos los formatos necesarios hacia el examen profesional y la titulación.

CAPÍTULO 4: Resultados

Tabla 4.

Codificación de variables en entrevistas al alumnado

Categoría Subcategoría Código Fragmento

Emociones

y

sentimientos

Positivos Proactividad “...también  me  siento  esperanzada  por

encontrar trabajo, de hecho, he mandado

varias solicitudes y estoy en espera”.

Emociones

y

sentimientos

Negativos Duelo  parental

(DP)

“Pues sí, he extrañado a mi familia, a 
veces necesito de su cariño...”

Uso de 
espacios 
privados

      

    X

Inconvenientes

en  vivienda

(IV)

“...mis caseros llegaron y se molestaron

mucho porque olvidé mi llave y porque

forcé el garaje para entrar-”.

Uso  de

espacios

públicos

   X

Juicios hacia la

comunidad

hispana (JCH)

“...y  note  que  algunas  personas  hacían

juicios  solo  por  notar  que  hablaban

español”.

Habilidades Ausencia Violencia física “…lo  más  preocupante  era  que  "L"
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sociales golpe

contundente

(VFGC)

había azotado la nuca de “P” contra la

banqueta.”

Habilidades

sociales 

Presencia Empatía

contacto físico

(ECF)

“Pues yo no lo pensé mucho y la abracé

fuerte  pero  no  duró  mucho  el

consolarla”.

Nota. En esta tabla se observa un ejemplo de la codificación de variables relevantes hacia

el  análisis  cualitativo  estudiantil  por  medio  de  la  transcripción  de  entrevistas  no

estructuradas aplicadas en los últimos tres días del curso PUMA Invierno 2023.  

Tabla 5.

Codificación de variables en entrevistas al personal

Categoría Subcategoría Código Fragmento

Logística

interna

Iniciativas Necesidad  del

control  de

viviendas

(NCV)

“...  tener  algún  sistema  de  control  de

hospedaje o de plano no involucrarnos

en sus decisiones en cuanto a su estadía

o vivienda”. 

Violencia Psicológica Amenazar  con

objetos

punzocortantes

(AOP)

“...en el verano pasado por las bebidas 

alcohólicas uno de los alumnos le puso 

un cuchillo a otra alumna y el juraba 

que había sido un juego, pero se 

interpretó como una amenaza”.

Violencia Acoso sexual Acoso  en “...aparentemente  en  una  actividad  no
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reunión

extraescolar

(ARE)

relacionada  con  el  curso,  fuera  de  la

escuela,  hubo  una  situación  de  acoso

sexual, sucedió en una reunión en la que

había varias personas alumnos y gente

exterior”.

Robo

   X

Robo  de

computadora

(RC)

“...nunca  nos  había  pasado,  alguien

tomó una computadora y se la llevó, es

muy decepcionante. El que estemos en

otro  país  no  quiere  decir  que  seamos

una  institución  que  tenga  todos  los

recursos del mundo.”

Habilidades

sociales

Ausencia Efectos  de  la

pandemia (EP)

“Este año lo vi un poco más lento,  lo

sigo atribuyendo a la pandemia.”

Habilidades

sociales 

Presencia Responsabilida

d  en  el

alumnado

(REA)

“..  vi  personas  responsables  centradas

en  sus  objetivos,siguiendo

instrucciones”.

Nota. En esta tabla se observa un ejemplo de la codificación de variables relevantes hacia

el  análisis  cualitativo  del  personal  por  medio  de  la  transcripción  de  entrevistas  semi-

estructuradas aplicadas en los últimos días de estadía en el extranjero; se reitera que en la

codificación no se incluyen las preguntas sobre la utilidad de las herramientas otorgadas

al personal.

Figura 1.
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Comportamiento entre variables del alumnado.

Nota.  En esta figura se representa el comportamiento entre códigos provenientes de las

distintas  entrevistas  no  estructuradas  al  alumnado  sin  ayuda  de  algún  programa  de

análisis.

Figura 2.

Comportamiento entre variables del personal.
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Nota.  En esta figura se representa el comportamiento entre códigos provenientes de las

distintas  entrevistas  semi-estructuradas  al  personal  sin  ayuda  de  algún  programa  de

análisis.

Figura 3.

Comportamiento entre variables unificada
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Nota.  En  esta  figura  se  exponen  simultáneamente  los  códigos  de  las  entrevistas

estructuradas y semiestructuradas con ayuda del programa  “Atlas.ti”, un analizador de

textos asistido por inteligencia artificial.

Marco conceptual de codificación.

▪ Emociones  y  sentimientos: son  todas  aquellas  expresiones  que  conllevan  un

proceso de reflexión cognitiva de sucesos con el objetivo de adaptabilidad social; es

importante  resaltar  que  entre  emociones  y  sentimientos  se  hace  presente  la

diferencia de temporalidad e intensidad de sucesos (Buitrago, D., 2021).

▪ Habilidades sociales: son todas aquellas conductas demostradas en los estudiantes

que les facilitaron o dificultaron el interactuar y comunicarse de manera efectiva y

obtener la capacidad de resolver conflictos.

▪ Convivencia extraacadémica:  hace referencia a todas las actividades sociales no

pertenecientes a las asignadas dentro del curso PUMA Invierno 2023; dentro de esa

convivencia se encuentran los encuentros en lugares públicos y privados sujetos a

diferentes normas.

▪ Violencia:  refiere  a  toda acción intencionada que desemboca una reacción que

provoca la ruptura de la armonía entre individuos; en cuanto a su clasificación por la

(OMS, 2002). 

▪ Duelo: describe la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento

significativo; o, también, la reacción emocional y de comportamiento en forma de

sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe (Gómez, M. 2004).
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▪ Uso de sustancias: engloba todas aquellas expresiones que involucren el consumo

de sustancias que modifican el contenido cognitivo e involucran la posible presencia

de adicción, abstinencia e intoxicación.

▪ Logística  interna: hace  referencia  a  aspectos  relevantes  de  la  institución  que

podrían modificarse para mejorar su servicios y clima organizacional.

▪ Robo: se incluyen las acciones o comportamientos ilícitos o fuera de los principios

de  creencias  culturales  en  el  medio  circundante  observados,  vivenciados  o

realizados por los participantes.

▪ Adaptación: es un conjunto de cambios que se realizan dentro de un medio distinto 

al de origen, también es el objetivo, punto de partida y nexo entre el resto de 

categorías.

Interpretación general de diagramas

El  objetivo  del  proyecto  de  “Desarrollo  y  aplicación  de  la  salud  mental  radica

principalmente en mejorar y facilitar el proceso de adaptación del alumnado por lo cual, la

categoría  "adaptación" es el eje central en la composición de los diagramas.  Podemos

observar que en eje vertical  central también se encuentra la categoría  de “emociones y

sentimientos” con la cual se puede inferir mediante los conectores de relación causal en

ambos  sentidos  que  una  buena  parte  de  la  adaptación  que  tenga  el  alumnado  será

dependiente de los componentes afectivos experimentados dentro de la temporalidad del

curso.  De  la  misma  manera,  una  carga  previa  de  componentes  afectivos  influye

36



directamente  en  las  cuestiones  adaptativas  construidas  con posterioridad.   Un elemento

importante  dentro  de  la  línea  de  emociones  y  sentimientos  negativos  se  encuentra  el

“duelo”, proceso descrito por el alumnado a causa de las modificaciones en su rutina diaria

principalmente reflejado en el término de relaciones sociales previas a su llegada y también

las hechas a lo largo de su estancia; por parte de las emociones positivas podemos hablar de

proactividad, formación de relaciones amistosas y el ímpetu por las actividades disponibles.

La  siguiente  categoría  centralizada  es  “habilidades  sociales";  esta  también  mantiene

relaciones causales bilaterales con las categorías de adaptación y emociones y sentimientos.

Mediante  la  constante  experimentación  del  medio,  los  procesos  emocionales  y  la

adaptación se encuentran filtrados por una serie de normas o reglamentos socioculturales

mediante los que se cataloga la funcionalidad de nuestro comportamiento; de acuerdo a las

declaraciones  del  alumnado  el  lugar  en  donde  necesitaban  demostrar  aún  más  sus

habilidades  sociales  fue dentro de la  “convivencia extraacadémica” en donde se tiene

libre  albedrío;  ya  sea  en  “espacios  públicos” fuera  de  la  sede  o  “privados” como la

vivienda compartida temporal.

Dentro de la falta de habilidades sociales se encuentra el “robo” que mediante los discursos

se denota su presencia fuera y dentro de las aulas provocando desconcierto e indignación.

Retomando la  categoría  de espacios  públicos es preciso destacar  que el  alumnado notó

características  en  la  comunidad  canadiense  tanto  positivas  o  agradables  como  también

negativas;  mediante  su  experiencia  se  encontraron  con ciertos  comentarios  peyorativos

hacia la comunidad latina y de habla hispana con lo que se puede aseverar que los factores

adaptativos no solo están en manos del visitante sino también de las propias limitantes del

contexto sociocultural.
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El  “uso  de  sustancias”  parece  estar  íntimamente  relacionado  con  la  convivencia

extraacadémica y por ende la necesidad de habilidades sociales; sucede lo mismo con la

categoría  de  “violencia” en  todas  sus  aristas  como  la  violencia  física,  psicológica  e

inclusive el acoso sexual.

Parece  no  haber  una  amplia  variabilidad  entre  las  figuras  1  y  2  creadas  mediante  el

conocimiento del investigador ante la figura 3 creada por inteligencia artificial; se reitera

que  los  conceptos  anteriormente  mencionados  son  en  su  mayoría  negativos  por  la

naturaleza de la formulación de preguntas y por la recuperación de hechos importantes, no

porque represente el fenómeno en su totalidad. 

CAPÍTULO 5: Discusión y conclusiones

En la actualidad existe mucha bibliografía que hable de todos los aspectos pertenecientes a

procesos migratorios sin embargo; Massey, D. y cols., 2008 aseveran que no existe una

teoría unificada del concepto de migración sino sólo un conjunto de teorías fragmentadas y

segmentadas  por  los  límites  propios  de  cada  disciplina,  desde  cuestiones  geopolíticas

pasando por aspectos económicos y sociales; en este sentido el término migración, no suele

ser  el  adecuado  para  cualificar  un  proceso  de  estadía  temporal  como es  el  caso  de  la

internacionalización  escolarizada,  los  empleos  por  temporada  para  extranjeros,  los

voluntariados,  o  los  viajes  temporales  de  negocios;  de  la  misma  forma  sucede  con  el

término turista pues aunque se tiene la oportunidad de descubrir de manera autónoma el

sitio de destino ese no es el principal objetivo de la estadía en el país. 

En  un  mundo  cada  vez  más  globalizado,  los  procesos  psicosociales  que  abarcan  el

desplazamiento  de  masas  requieren  de  una  amplia  renovación;  La  Organización
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Internacional  para  las  Migraciones  (OIM) usa  el  término  “integración”  para  señalar  el

proceso de adaptación mutua entre migrantes y la sociedad receptora por medio acuerdos

de  inclusión  y  cohesión  social  en  donde  no  necesariamente  el  migrante  debe  de  ser

residente permanente (Términos fundamentales sobre migración, s. f.), sin embargo, este

término tampoco incluye todos los procesos psicológicos  y cognitivos  implicados en el

fenómeno.  

Es así que surge la necesidad de adaptación de un término previamente establecido; aunque

la  expresión  “biculturalismo”  es  relativamente  nueva  y  necesita  mayor  indagación

reflexiva,  puede ser de gran ayuda en la descripción de las movilidades internacionales

temporales. 

Existen  otros  términos  con  ciertas  similitudes  a  la  biculturalidad  tales  cómo

multiculturalidad  que  también  refiere  a  la  coexistencia  de  varias  culturas  a  la  vez,  la

interculturalidad que habla del intercambio e influencia entre culturas y la aculturación que

refiere a la pérdida de la identidad propia con el fin de absorber otra (Pérez, M. 2011). 

En este caso “biculturalismo” parece tener una mayor concordancia; recordemos que este

refiere al balance y coexistencia de dos culturas que ocupan el mismo espacio y tiempo, a

esa descripción se ha de agregar el prefijo micro que puede representar el tiempo corto de

exposición para formular la expresión “Micro-biculturalismo”.

Defino el término micro-biculturalismo como un proceso adaptativo que, por medio de una

serie de acuerdos y conductas logran la estabilidad y funcionalidad en el sujeto hacia la

realización de sus objetivos en el tiempo establecido.

Entre estas conductas se encuentran:
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● Habilidades comunicativas y emocionales

● Conocimiento previo y seguimiento de normas sociales

● Conocimiento previo del entorno físico próximo en el que se desenvolverá

● Pre-establecimiento de una red de apoyo en el país de origen y en el país destino

Así pues, un micro-biculturalismo de tipo académico representaría a diferencia de otros el

que  no  necesariamente  exista  un  beneficio  económico  de  por  medio  además  de  poder

representar que el individuo cuente con poca o nula experticia viajando al extranjero sin

acompañantes.

Con este nuevo término se pretende orientar teóricamente en las siguientes etapas de este

proyecto y también motivar a la comunidad científica a que retome el fenómeno de los

movimientos  internacionales  desde una  perspectiva  más humanista  y  centralizada  en la

integridad de cada individuo. 

Dentro de la experiencia de los universitarios dentro del curso, el uso del espacio público

surgieron  algunas  vicisitudes  e  incluso  choques  culturales  a  lo  largo  de  su  experiencia

desde la forma de comunicación del mexicano en comparación con el del canadiense hasta

la  noción  de  discriminación  al  habla  hispana  o  hacia  la  cultura  latinoamericana.  La

discriminación puede tener efectos negativos en la adaptación de las minorías étnicas se ha

demostrado  que  tiene  graves  consecuencias  sobre  la  integración  y  el  bienestar  de  los

individuos del grupo minoritario, afectando negativamente el sentido de comunidad y la
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satisfacción vital  (Moscato et  al.,  2014). En el  trasfondo del  fenómeno encontramos  la

necesidad primaria de pertenencia que proporciona seguridad y continuidad de la identidad.

Tanto en las entrevistas realizadas al alumnado como también al personal se hizo hincapié

en los procesos de separación temporal  o definitiva que reflejaban un estado de ánimo

negativo a lo  cual se le  asignó la  categoría  de duelo;  sobre de ello  existen teorías  que

retoman este proceso desde el ámbito migratorio. Un ejemplo pueden ser las aseveraciones

de  (Axiotegui,  J  2002),  quien  considera  que  existen  7  tipos  de  duelo  migratorio:  los

referentes a la familia, a la lengua, a la cultura de origen, la tierra, el estatus social, el grupo

de pertenencia y los riesgos físicos; dentro de su sintomatología se encuentra la tristeza por

medio de sentimientos de fracaso e indefensión, el llanto, irritabilidad, tensión, insomnio,

fatiga, cefalea, entre otros. Dentro de los resultados no se reportó insomnio o cefalea, pero

sí  sentimientos  de  tristeza  e  indefensión  además  de  frustración  y  miedo;  factores  que

pueden contribuir en la definición del nuevo término propuesto.

Aspectos inesperados en la estadía refieren a procesos que reflejan una clara inadaptación

al medio además del posible desarrollo de crisis no solo en las personas que ejercieron estos

comportamientos sino en toda la comunidad universitaria.

El robo como uno de estos comportamientos inmorales bajo una perspectiva psicosocial

refiere a la existencia de distintos factores que pueden explicar el origen o etiología de estos

comportamientos;  Salazar,  J.  y Cols. (2009) retoman elementos  como el abandono o la

reiterada frustración de necesidades básicas durante etapas prematuras, un entorno agresivo

o perturbador, economía inestable e incluso una crisis de identidad derivada del desarrollo

de un auto-concepto negativo que vuelve incapaz a la persona de mediatizar sus impulsos. 
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Otro elemento  que reflejó la  ausencia  de habilidades  sociales  fueron las  situaciones  de

violencia  psicológica,  física  y el  acoso  relacionadas  en su mayoría  con el  consumo de

substancias; se ha constatado a lo largo de los años la correlación de estas variables, en

especial en el consumo de alcohol entre varones (Pastor. & Cols. 2011).  En estudios de

laboratorio  se  ha  observado  que  el  uso  del  alcohol  debilita  la  atención  y  reduce  la

percepción  de  riesgo  (Chermack  & Taylor,  1995)  lo  que  dificulta  cuestiones  como  la

capacidad de juicio o la toma de decisiones. 

En cuanto  a  los  actos  violentos,  si  bien  no  podemos  decir  que  toda  relación  social  es

violenta podemos admitir que siempre está presente como una posibilidad dentro de las

variadas formas de relacionarse. 

Ávila, F. (2006) citando a Michel Foucault decía que este conjunto de mecanismos tiene la

función de asegurar el poder y el control mediante la dominación; la percepción de dolo

puede  activar  en  quienes  lo  padecen  conductas  agresivas  hacia  las  personas  que  se

consideren responsables de su producción.

Dentro de la resolución y mejoramiento de los cursos PUMA está claro que existe una

buena planeación de actividades, delegación de responsabilidades, sentimiento cooperativo

y alianza; sin embargo, el personal también reconoce situaciones en las que deben trabajar. 

Una buena forma indagar profundamente en ello además de atender las necesidades del

alumnado, puede ser el análisis de su clima organizacional incluye aspectos de estructura

como el control administrativo, número de niveles jerárquicos (organigrama), el grado de

centralización de la toma de decisiones, la especialización de funciones y tareas además del

grado de interdependencia entre subsistemas. También incluye procesos como el liderazgo,
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los niveles de comunicación, la resolución de conflictos, el tipo de coordinación entre los

empleados, los mecanismos de socialización y el grado de autonomía profesional permitida

en el ejercicio de su trabajo (Brunet, L. 2011).

Una de limitaciones más notorias de este trabajo fue dependiente a la génesis del programa;

al  ser  este  el  primer  momento  de  intervención  del  programa puede resultar  natural  no

considerar algunos detalles como los alcances específicos a los que debería llegar el becario

con  su  participación  antes  de  involucrarse  en  ello  limitándose  algunas  veces  a  la

improvisación.

Otra limitación radica en el público para quien fue creada esta intervención, al ser dirigida a

personal tiene la ventaja de sensibilizar sobre las problemáticas psicosociales además de

estimular  que  se  conciban  como  agentes  del  cambio;  sin  embargo,  representa  una

desventaja dado que no tienen un contacto tan cercano con el alumnado lo que hace que

puedan perderse algunos datos de gran utilidad hacia este tipo de análisis.  Se sugiere la

exploración de experiencias compartidas entre profesores y alumnos hacia las siguientes

etapas del proyecto además de un necesario enfoque solo en el alumnado.

Es importante considerar la posible deseabilidad social en el contenido de las entrevistas, en

especial  hacia  preguntas  que  cuestionan  la  opinión  sobre  las  herramientas  otorgadas;

también debe hacerse hincapié en el hecho de que los resultados aquí mencionados no son

generalizables ni permanentes a los hechos ocurridos con normalidad en la sede y tampoco

a todos los procesos de internacionalización estudiantil en esta o cualquier otra institución.
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Se propone hacia nuevas intervenciones con el personal y el profesorado el análisis del

clima laboral como una forma de profundizar en el funcionamiento interno de la institución

en  especial  en  cuestiones  de  comunicación.  Además,  sería  prudente  llevar  a  cabo  una

evaluación “360 grados” para conocer las debilidades y fortalezas de cada empleado, no

como una evaluación del  desempeño si  no como un proceso de  reflexión dentro de  la

asignación de tareas de cada elemento.

La regulación detallada en cuestiones de vivienda y la inclusión de recomendaciones hacia

la  misma permitirá  un  mejor  proceso  de  habitabilidad  del  alumnado  además  de  evitar

siniestros. 

Es útil la recreación del modelo previamente mencionado en entrenamiento de habilidades

sociales  propuesto por Olivos,  X. en 2010, en los estudiantes  temporales  por medio de

congregaciones  previas  a  la  movilidad  estudiantil  y/o  la  aplicación  de  pruebas

psicométricas pertinentes.

Es necesaria la creación de recursos visuales con protocolos definidos e información acerca

de tipos de violencia, números de emergencia en caso de desastre, robo o similares. Puede

ser de utilidad la creación de un sistema similar al buzón de quejas y sugerencias para el

alumnado  y  su  atención  le  permitiría  a  la  institución  mejorar  exponencialmente.

Finalmente,  es  importante  retomar  el  concepto  de  micro-biculturalismo  en  otras

investigaciones  permeará  el  mejor  entendimiento  del  fenómeno  de  migración  e

internacionalización escolar.
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Apéndice 1. 

Cronograma y evidencia de talleres.

TALLER 1 “Crisis y contención”

Subtema Objetivo Instrucciones Duración

Presentación
e introducción

Que los asistentes
conozcan las

intenciones del
proyecto PITAE y
las necesidades que
pretende resolver

La coordinadora comenzará 
mencionando su nombre, el 
nombre del proyecto y sus 
alcances; posteriormente  
pedirá con amabilidad que 
los asistentes compartan su 
nombre

5 min.
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Psico-educación
“ ¿Qué es una

crisis?”

Que los 
participantes 
puedan identificar 
las características 
de una crisis y sus 
eventos 
relacionados.

1. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

2. Después de la pequeña 
exposición,  se dará un 
tiempo de preguntas y 
respuestas.

15 min.

Psico-educación
y dinámica
“¿PAP?”

Que los asistentes 
conozcan los 
primeros auxilios 
psicológicos y la 
práctica correcta de
los mismos.

1. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

2. Se presentarán una serie de 
frases con base en los 
primeros auxilios 
psicológicos con 2 opciones
de respuesta; los asistentes 
deberán participar eligiendo 
alguna repuesta, posterior a 
ello se fundamentarán las 
respuestas correctas .

15 min.

Dinámica “ El 
acompañamiento 
adecuado”

Otorgar estratégias 
de acompañamiento
y desarrollar en los 
asistentes un 
lenguaje 
sensibilizado para 
intervenir en crisis.

1. Se le pedirá a un par de 
asistentes responder a 5 
preguntas relacionadas con 
el tema anterior, el resto de 
los asistentes puede intentar 
contestar; el que tenga el 
mayor número de 
participaciones será el 
ganador.

2. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

3. Se cierra la actividad 
pidiendo un aplauso para 
todos los participantes y 
estableciendo la importancia
de su asistencia a los 
siguientes talleres.

20 min.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Comer de más, padecer insomnio y la desconfianza son características de síntomas:

 Emocionales
 Conductuales

La aplicación de los PAP debe ser realizada:
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 Únicamente por personal sanitario
 Por aquellas personas previamente capacitadas

Etiquetar, minimizar o maximizar son ejemplos de:
 Aciertos en el acompañamiento psicológico
 Errores en el acompañamiento psicológicos

Cuál es un ejemplo del lenguaje predisposicional adecuado:
 ¿Cuándo toda esta pesadilla haya terminado, que harás siendo feliz?
 Imagino que estas triste por lo que te pasó 

Es una técnica de reencuadre o redefinición:
 Lo que tienes no es depresión, es pereza y trabajaremos en ella
 Me da miedo salir a la calle sola / ¿No te parece que tu forma de miedo es más bien 

prudencia?
Cuales son algunos aspectos de la crítica sana:

 Tener un tono de voz elevado para reafirmar poder, hacer la crítica en el momento 
que surge la inconformidad con esa persona

 Hacer propuestas una por una, adelantar beneficios y desventajas de una decisión

Ejercicio 1: Raquel después de los primeros auxilios psicológicos, comienza a relatar con 
mayor calma que un adulto la ha comenzado a seguir de forma repetida al salir de casa, no 
identifica que sea un vecino y tiene miedo de volver a encontrarlo. ¿Qué tipo de crisis está 
presentando Raquel?: ___________________________________         

Ejercicio 2:  Manuel, en el acompañamiento psicológico menciona estar muy molesto con 
su pareja; comenta que al hablar con ella le reclama que desde que se fue al verano puma se
olvidó de ella y amenaza con terminarlo si no regresa a su país, Manuel quiere seguir con 
su relación, pero tiene que considerar si su pareja es la adecuada.  ¿Qué tipo de crisis está 
presentando Manuel?      _____________________________________     
Ejercicio 3: Si tuvieras que agregar a la lista previa de crisis circunstanciales y evolutivas 
una opción diferente considerando sus características ¿cuáles serían?
menciona uno de cada uno 
_________________________________________________________     

TALLER 2 “Problemáticas comunes y control emocional”

Subtema Objetivo Instrucciones Duración

“Lluvia de
ideas”

Lograr la cohesión y 
atención del grupo 
con la participación 
inmediata 
introduciendo al 
temario del taller.

1. Después de una pequeña 
introducción y agradecimiento
por la asistencia cada uno de 
los involucrados compartirán 
cuales son las palabras o frases
que les llegan a la mente con 
las palabras: Depresión, 
ansiedad y estrés.

15 min.

Psico- Que los participantes 1. Se pide la atención de los 5 min.
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educación
¿Qué es

ansiedad?

puedan identificar las
características de la 
ansiedad para poder 
detectarla de forma 
certera en el 
alumnado.

participantes mientras se 
expone.

Psico-
educación
¿Qué es
estrés?

Que los participantes 
puedan identificar las
características del 
estrés para poder 
detectarla de forma 
certera en el 
alumnado.

2. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

5 min.

Psico-
educación
¿Qué es

depresión?

Que los participantes 
puedan identificar las
características de la 
depresión para poder 
detectarla de forma 
certera en el 
alumnado.

3. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

3. Después de la pequeña 
exposición,  se dará un tiempo 
de preguntas y respuestas de 
los 3 temas anteriores.

5 min.

Dinámica:
"Estrategias

de regulación
emocional"

Lograr por medio de 
la teoría y práctica 
que los asistentes 
puedan lograr 
replicar técnicas de 
soporte emocional 

1. Se pide la atención de los 
participantes mientras se 
expone.

2. Después de haber explicado el 
uso de las técnicas de 
regulación, se le pedirá a 2 
voluntarios que repliquen 
alguna de las técnicas por 
medio de una simulación 
predispuesta.

3. Se otorgará una última 
retroalimentación y se dará 
cierre a la sesión 

25 min.

TALLER 3: “Habilidades comunicativas”

Subtema Objetivo Instrucciones Duración 
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Psico-educación
"Habilidades

comunicativas"

Presentar a los 
asistentes información 
detallada de la 
categorización y 
expresión de distintas 
habilidades 
comunicativas

Se pide la atención de los 
participantes mientras se expone.

25 min.

Dinámica:
"Verdad o reto"

Que los asistentes 
logren identificar la 
presencia o ausencia de
los componentes 
propios de un sano 
desempeño socio-
afectivo

A cada asistente se le hará la 
pregunta ¿verdad o reto?, en 
caso de elegir verdad se le hará 
una pregunta acerca del tema 
que deberá contestar de forma 
adecuada; en caso de elegir reto 
deberá demostrar alguna 
habilidad social en una situación 
simulada.

25 min.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
VERDADES

 Menciona 3 componentes de una persona de comunicación pasiva
 Menciona 2 estrategias de comunicación asertiva

RETOS
 Pensemos que te han elegido a ti para decirle a un alumno que algún familiar 

cercano acaba de fallecer.
Usa las técnicas previamente descritas y recrea la plática que tendrías con el alumno
con algún asistente al taller.

 Dos alumnas se están peleando por criticarse mutuamente ante un pisotón 
accidental.
Usa las técnicas previamente descritas y recrea la plática que tendrías con el 
alumno.

 Un alumno está muy molesto, aventando y golpeando todo lo que está a su paso; 
¿cómo intervendrías?

Apéndice 2.

Carta de consentimiento informado de entrevistas, guía de temas de interés y preguntas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

UNAM CANADÁ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

 Esta entrevista tiene el objetivo de recabar información únicamente con fines 

académicos relacionados con la práctica profesional en temas de psicología. 

 Los datos personales obtenidos no serán divulgados, serán utilizados únicamente 

como guía en el proceso de adecuación de la información. 

 Los testimonios obtenidos de esta entrevista no involucran al participante en un 

diagnóstico clínico hacia el alumnado.

 Los testimonios obtenidos de esta entrevista no tendrán ningún juicio de valor o 

consecuencia negativa sobre el participante.

 El entrevistador está preparado para responder cualquier pregunta que pueda tener 

sobre esto ahora y en el futuro.

Al firmar este documento usted otorga autorización para que el entrevistador haga uso de su
testimonio con los acuerdos mencionados con anterioridad

Nombre Completo

Firma

TEMARIO

Relaciones interpersonales
Conductas “anormales” 
Proceso de aculturación o biculturalismo 
Crisis evolutivas y circunstanciales
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Facilitadores de la crisis

ENTREVISTA
1. Nombre completo 
2. Puesto desempeñado en la sede UNAM Canadá
3. En cuanto al temario y las actividades incluidas en los 3 talleres de crisis 

psicológicas, ¿qué le quitarías o agregarías a los mismos?
4. En el invierno puma, ¿Algún alumno acudió a ti para resolver alguna duda o 

conflicto de cualquier tipo?
5. ¿Tuviste que utilizar en algún momento alguna de las técnicas previamente 

adquiridas en el taller?
6. ¿Notaste alguna conducta en los alumnos del curso puma invierno que haya llamado

tu atención, cuál fue y por qué?
7. ¿Cómo percibes el proceso de adaptación del alumnado?
8. Desde tu punto de vista, ¿Qué aspectos son los que dificultan la adaptación del 

alumnado y cuáles los que crees lo favorecen?
9. Desde tu punto de vista, ¿Cómo fue la relación entre los alumnos del curso puma 

invierno?
10. Desde tu punto de vista, ¿Cómo fue la relación entre el alumnado y el personal de 

asuntos estudiantiles?
11. ¿Qué tema o temas crees que deberían ser imprescindibles a incluir en una guía de 

intervención en crisis psicológicas dedicada al personal de la sede?
12. ¿Te gustaría agregar algo más?

Apéndice 3. Codificación de entrevistas
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Apéndice 5. Infografías
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Apéndice 6. Guía rápida de intervención en crisis psicológicas
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Anexo 1. Datos sociodemográficos de los estudiantes.
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