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Resumen
Se planteó el objetivo de analizar las percepciones de calidad de vida laboral en practicantes universitarios de psicología, 
de la región de Lima Metropolitana. Se llevó a cabo una investigación cualitativa desde un paradigma construccionista 
y con un diseño de análisis temático reflexivo. Se aplicaron entrevistas a 16 practicantes de psicología. Los resultados 
evidenciaron que la calidad de vida laboral comprende al apoyo directivo desde la gestión, el cual se dio a través del 
apoyo institucional y emocional, la retroalimentación y reconocimiento. Por su parte, la carga de trabajo evidenció una 
elevada presión laboral, que generó a una alta carga emocional. Finalmente, la motivación intrínseca, fue generada por 
el apoyo social de su entorno, la vocación de servicio del practicante, su motivación de aprender y la relevancia otorgada 
al trabajo.
Palabras clave: Calidad de vida en el trabajo, Salud ocupacional, Internado, Practicantes del Área de la Salud

Resumo: Qualidade de vida no trabalho em estagiários universitários de Psicologia
O objetivo deste estudo foi analisar as percepções de qualidade de vida profissional entre estagiários universitários de 
psicologia, da região metropolitana de Lima (Peru). Foi realizada uma pesquisa qualitativa utilizando um paradigma 
construcionista e uma abordagem de análise temática reflexiva. Foram realizadas entrevistas com 16 estagiários de 
psicologia. Os resultados mostraram que a qualidade de vida no trabalho inclui o apoio diretivo da gestão através de 
apoio institucional e emocional, feedback e reconhecimento. Por outro lado, a carga de trabalho mostrou uma alta 
pressão de trabalho, o que levou a uma alta carga emocional. Por fim, a motivação intrínseca foi gerada pelo apoio 
social de seu ambiente, pela vocação de serviço do estagiário, por sua motivação para aprender e pela relevância 
dada ao trabalho.
Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho, Saúde ocupacional, Internato, Estudantes de Ciências da Saúde

Abstract: Quality of work life in university interns of Psychology
The objective was to analyze the perceptions of quality of work life in university psychology trainees in region 
of Metropolitan Lima. A qualitative research was carried out from a constructionist paradigm and with a reflexive 
thematic analysis design. Interviews were conducted with 16 psychology trainees. The results showed that quality 
of work life includes managerial support from management which was given through institutional and emotional 
support, feedback and recognition. On the other hand, workload evidenced a high work pressure, which generated 
a high emotional load. Finally, intrinsic motivation was generated by the social support of their environment, the 
intern’s vocation of service, their motivation to learn and the relevance given to the work.
Keywords: Quality of work life, Occupational health, Internship, health sciences trainee
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La pandemia ocasionada por el COVID-19 
afectó la salud mental de la población a nivel mundial 
(Organización Mundial de la Salud, 2022). Al respecto, 
los síntomas de depresión, angustia y ansiedad fueron los 
más frecuentes, ya sea a nivel de Europa, Asia y América 
Latina (Fountoulakis et al., 2022) o en Perú (Ministerio 
de Salud, 2020). Lo anterior impactó en el entorno social 
de las personas (Rehman et al., 2021), viéndose afectada 
tanto en cantidad como en calidad las modalidades de tra-
bajo (Organización Internacional del Trabajo, 2020). En 
Perú, alrededor del 50% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) no se encontró satisfecha con su situación 
laboral (Alkom Pozo, 2018). 

En este escenario, los estudiantes universitarios de 
últimos años han enfrentado desafíos al lidiar con la in-
terrupción y posterior reactivación de sus prácticas pre-
profesionales o internado (Albitres-Flores et al., 2020). 
Esta situación los llevó a adaptarse a entornos con una alta 
carga laboral debido a la elevada demanda de atención, 
mientras que en paralelo debían cumplir con sus responsa-
bilidades académicas y personales (Mamani-Benito et al., 
2022; Vásquez & Hidalgo, 2020). Además de haber sido 
expuestos a jornadas laborales extensas que afectan su 
calidad de vida aumentando riesgos psicosociales, como 
estrés y burnout (Ashok & Yatin, 2017; Lin et al., 2019). 
Estas condiciones generaron una percepción negativa so-
bre las condiciones laborales que reciben de su centro de 
prácticas, lo cual afectó en su Calidad de Vida Laboral 
(CVL) (Alcalá Cerrillo, 2020).

La CVL hace referencia al bienestar físico, psicoló-
gico y emocional de los empleados, lo cual se logra me-
diante un equilibrio entre las exigencias laborales y los 
recursos disponibles para afrontarlas, ello influye en su 
actitud hacia el trabajo, reflejándose en satisfacción o in-
satisfacción (García-Sanz et al., 2018; Martín et al., 2004). 
Desde una mirada postpositivista, Cabezas (1998) indica 
que la CVL comprende el apoyo directivo, la carga laboral 
y la motivación intrínseca. El primero hace referencia al 
respaldo emocional de los líderes hacia sus empleados, 
favoreciendo la eficiencia en sus labores mediante una 
retroalimentación constante (Chuna Atoche, 2021). Esta 
percepción de apoyo organizacional se relaciona positi-
vamente con el compromiso de los empleados (Acharya 
& Anand, 2020; Caicedo, 2019), manifestándose en ac-
ciones como comunicación abierta, reconocimiento del 
desempeño y oportunidades de desarrollo. Por el contra-
rio, la ausencia de estas condiciones genera un impacto 
negativo en la percepción que los practicantes tienen de 
sus directivos, lo cual puede afectar su compromiso, ca-
lidad de la relación laboral y satisfacción general (Um & 
Bardhoshi, 2022).

Por su parte, la carga laboral es la apreciación del 
trabajador sobre las exigencias de su puesto de trabajo y la 
seguridad de pertenecer a la organización. Al respecto, una 
revisión sistemática, evidenció que el personal de salud se 

siente insatisfecho con su CVL pues se enfrenta de manera 
constante a la sobrecarga de trabajo, estrés laboral, presión 
intensa y agotamiento emocional (Caicedo, 2019). Estas 
condiciones no solo ejercen un potencial impacto nega-
tivo en la salud y el bienestar de los profesionales, sino 
que también podrían repercutir de manera significativa en 
la calidad de la atención proporcionada a los pacientes. 
La calidad de vida de una persona está ligada a su ex-
periencia en el entorno laboral, porque el trabajo no solo 
brinda ingresos, sino también satisfacciones materiales, 
sociales, psicológicas, además contribuye al desarrollo 
personal (Guanoluisa & Arráiz, 2022). Al respecto, son los 
aprendizajes y el cumplimiento de objetivos en el trabajo, 
elementos que motivan a los practicantes preprofesionales 
(Hutman et al., 2023).

Finalmente, la motivación intrínseca hace referen-
cia a los aspectos internos del trabajador, su satisfacción 
y gratificación para con el puesto y la autorrealización 
alcanzada, los cuales repercuten en una CVL saludable. 
Para fomentarla, es esencial garantizar seguridad, com-
pensaciones justas, buen trato, libertad de expresión e 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres (Cruz, 
2018; Matabanchoy-Tulcán et al., 2019). Asimismo, dicha 
motivación se fomenta cuando los practicantes se identi-
fican con las funciones que desempeñan y los objetivos 
del centro de trabajo (Romero, 2019). En caso de no ser 
garantizados los elementos anteriores, se tornará crítica 
la falta de compromiso de parte de los trabajadores con 
los objetivos organizacionales, así como los principios de 
calidad de prestación del servicio (Caicedo, 2019).

Ciertos estudios en profesionales de salud sugieren 
que la autonomía en el aprendizaje, el cuidado personal 
y la retroalimentación son elementos que fortalecen la 
CVL (Cuellar López et al., 2016; Echeverri Gallo, 2018). 
Particularmente, el bienestar del personal de psicología es 
crucial para un servicio de calidad en salud mental, por lo 
que es fundamental que cuenten con recursos y habilidades 
para el autocuidado y la prevención de riesgos (Espinoza 
et al., 2023; Freitas et al., 2023). De lo contrario, podrían 
recurrir a estrategias de afrontamiento inadaptadas, como 
el consumo de alcohol, problemas mentales, ideación sui-
cida entre otros (Carrasco-Farfan et al., 2019).

Si bien la literatura acerca de CVL es amplia en otras 
disciplinas de las ciencias de la salud, en contextos previos 
y durante el COVID-19 (Antunes Barros et al., 2019; Cruz 
et al., 2018; Herbert, 2022; Wauters et al., 2022), la pro-
ducción se centró en médicos y enfermeras (Bragard et al., 
2015; Sun et al., 2022) siendo escasa en practicantes de 
psicología. Asimismo, las intervenciones realizadas sobre 
CVL fueron desarrolladas a partir de actividades físicas y 
atención sanitaria, exigencias mentales del trabajo (sueño, 
relaciones interpersonales, estrés, estado psicológico) y 
capacidad de trabajo y prevención de enfermedades (Vilela 
et al., 2017). Sin embargo, su desarrollo se dio en entornos 
laborales en donde no participan estudiantes de psicología 
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que desempeñan prácticas preprofesionales, por lo que es 
esencial comprender los factores que afectan la CVL de 
los estudiantes durante esta etapa para mejorar sus con-
diciones de vida laboral y también su rendimiento (Alves 
et al., 2013). Por ello, esta investigación se plantea como 
objetivo analizar las percepciones de CVL en practicantes 
universitarios de psicología de Lima Metropolitana.

Método

Tipo y diseño

La investigación es de enfoque cualitativo debido 
a que se busca conocer en profundidad un fenómeno de 
estudio (Creswell & Poth, 2018). Se realiza desde un 
paradigma construccionista en cuanto a que ontológica-
mente concibe a la realidad como subjetiva y múltiple, y 
en términos axiológicos y epistemológicos se asume la 
relación e interacción entre los actores de la investigación 
(Varpio et al., 2017). En línea con lo anterior, sigue un 
diseño de análisis temático reflexivo puesto que permite 
conocer las percepciones en torno a un fenómeno de es-
tudio, asimismo, permite identificar temas relevantes en 
las narrativas de los participantes (Braun & Clarke, 2022).

Participantes

Participaron 16 practicantes universitarios de psico-
logía de Lima metropolitana. Debido a las posibilidades 

de acceso a los participantes, se utilizó un muestreo in-
tencional estructurado (Robinson, 2014). Como criterios 
de inclusión se consideró el sexo (hombre y mujer), edad 
(20 a 25 años), ciclo de prácticas preprofesionales (I o II) 
y tipo de centro de práctica (clínico o colegio). Se excluyó 
a estudiantes irregulares (matriculados, pero que no se en-
cuentren asistiendo a clases). El acceso a los participantes 
se dio a partir de una convocatoria abierta para participar, 
tanto desde un centro clínico, como educativo de prácticas 
preprofesionales. 

Todos los participantes realizan sus prácticas pre-
profesionales bajo la supervisión de un psicólogo titu-
lado, asimismo han de cumplir con 30 horas semanales 
de prácticas. Los participantes se dividieron equitativa-
mente en cuanto al sexo, ciclo en el que se encuentran 
haciendo sus prácticas y centro de prácticas (clínica o 
colegio). Sus edades, fluctúan entre los 22 y 24 años 
(promedio 22.6). En relación con el tiempo en que llevan 
haciendo sus prácticas preprofesionales, este varía entre 
los 2 y 9 meses (promedio 5). Cabe mencionar que tanto 
el colegio, como el centro clínico, pertenecen al ámbito 
de las empresas privadas (Tabla 1). En el caso de los 
practicantes en colegios, su labor está centrada princi-
palmente en la atención de los problemas de aprendizaje, 
en la mejora del clima motivacional en el aula, así como 
en la resolución de conflictos. En el caso de practicantes 
del ámbito clínico, sus labores se encontraron centradas 
en la evaluación, diagnóstico y apoyo en el tratamiento 
de los trastornos psicológicos. 

Seudónimo Sexo Edad Tiempo de 
prácticas (meses)

Ciclo de 
prácticas

Centro de 
prácticas

Leandro Hombre 22 2 I Clínica
Jack Hombre 22 2 I Colegio
Josue Hombre 22 8 II Clínica
Gustavo Hombre 22 7 II Colegio
Daniel Hombre 24 3 I Clínica
Mario Hombre 23 2 I Colegio
Alejandro Hombre 23 7 II Clínica
Santiago Hombre 24 9 II Colegio
Fernanda Mujer 22 2 I Clínica
Fiorella Mujer 21 2 I Colegio
Patricia Mujer 22 7 II Clínica
Milagros Mujer 21 8 II Colegio
Xiomara Mujer 23 3 I Clínica
Lucía Mujer 23 2 I Colegio
Danna Mujer 25 9 II Clínica
Luisa Mujer 23 7 II Colegio

Tabla 1
Características de los y las participantes
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Tabla 2
Preguntas Orientadoras de la guía de entrevista

Tópicos Preguntas (extracto)

Familiarización
¿Qué seudónimo te gustaría utilizar?, ¿Qué edad tienes?, ¿En qué ciclo de prácticas 
preprofesionales de encuentras?, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tus prácticas?,
¿Cuál es tu centro de prácticas?

Apoyo Directivo

¿Cómo te sientes con respecto a tu lugar de trabajo? (explorar: puesto, sueldo, beneficios)
¿Qué información te brindan a partir del trabajo que realizas?
¿Te brindan algún tipo de soporte en el trabajo?, ¿De qué forma?
¿Cómo se fomenta la calidad de vida de los trabajadores?
¿Cómo se dan las posibilidades de promoción o crecimiento?

Cargas de Trabajo

¿Cómo se manejan los desacuerdos con tus compañeros/jefes?
¿Cómo te sientes físicamente/ emocionalmente con respecto al trabajo que realizas?
¿Cuentas con el tiempo suficiente para realizar el trabajo que te solicitan? 
¿Cómo te sientes con respecto a la cantidad, calidad y carga de trabajo que te solicitan?

Motivación Intrínseca
¿Qué piensas acerca de los objetivos y funciones que realizas?
¿Tu familia/amigos influyen en el trabajo que realizas?, ¿Cómo así?
¿Cómo te sientes cuando tienes que realizar tus funciones laborales?

Instrumento de recojo de información

Se empleó la técnica de la entrevista semiestructu-
rada, debido a que permitió construir la información con 
base en la dinámica con el/la participante, ello posibilitó 
la inclusión de preguntas en el desarrollo de la entrevista. 
El guion de entrevista se construyó tomando en conside-
ración los aportes teóricos de Cabezas (1998), de tal modo 
que se plantearon los tópicos de apoyo directivo, cargas 

de trabajo y motivación intrínseca. A su vez se planteó un 
tópico más, referido a la familiarización, desde el cual se 
realizaron las preguntas introductorias en la investigación. 
Asimismo, antes de su aplicación fue revisada por seis 
jueces expertos y a través de una entrevista piloto, asi-
mismo, durante su aplicación se tomaron en cuenta las no-
tas desarrolladas durante la entrevista; todo ello permitió 
afinar la construcción de las preguntas, así como la fluidez 
de la guía de entrevista (Tabla 2).

Procedimiento

Se contactó con responsables tanto de un centro edu-
cativo como de una clínica, quienes fungieron de infor-
mantes clave, a partir de ellos se contactó a los potenciales 
participantes que cumpliesen con los criterios de inclusión. 
A estos se les indicó el objetivo de la investigación, así 
como las implicancias de su participación. Con quienes 
accedieron a participar, se coordinó una fecha y hora para 
la entrevista. Previo a la misma, se les solicitó la acepta-
ción de un consentimiento informado. Las entrevistas fue-
ron realizadas en español y por videollamada (a través de 
la plataforma Zoom). Además, los/as participantes respon-
dieron las entrevistas desde sus hogares y estuvieron se 
encontraron solos/as durante el desarrollo de la entrevista. 
Las entrevistas tanto para practicantes del área clínica 
como educativa fueron desarrolladas respectivamente por 
la primera y segunda autora de este estudio, entre febrero 
y marzo de 2021. Se contó con un protocolo de contención 
emocional, ante alguna situación de desborde emocional, 
aunque no fue necesario utilizarlo durante el recojo de 

información. Las entrevistas se desarrollaron en una sola 
sesión y tuvieron una duración aproximada de 60 minutos. 
No hubo necesidad de repetir alguna entrevista. Una vez 
culminada cada entrevista se le indicó al participante que 
posteriormente se le entregaría la transcripción literal y los 
resultados de la investigación. No se realizó ningún pago 
o similar a los participantes, posterior a las entrevistas. No 
hubo personas que se negaron a participar o abandonaron 
la investigación.

Aspectos éticos y de calidad

Se siguieron los principios señalados en la decla-
ración de Helsinki. Por otro lado, se tomaron en cuenta 
directrices éticas tales como el anonimato, confidenciali-
dad, beneficencia, no maleficencia y justicia, provenientes 
del Consejo Directivo Nacional (2017) del Colegio de 
Psicólogos del Perú. En cuanto a los criterios de calidad se 
consideraron los criterios de credibilidad, en cuanto a que 
se realizó un proceso de verificación de las transcripciones 
literales por parte de participantes, asimismo, estas fueron 
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Figura 1. Mapa semántico: CVL en Practicantes de Psicología

utilizadas para el análisis de datos. Asimismo, se aplicó 
el criterio de dependencia, específicamente la táctica del 
consenso entre codificadores desde la cual la codificación 
fue realizada y revisada por tres miembros del equipo 
de investigación (Mertens, 2015). Finalmente, se aplicó 
el criterio de auditabilidad, en cuanto a que tanto el pro-
tocolo de investigación, como la guía de entrevista y el 
análisis fueron revisados por expertos fuera del equipo de 
investigación (Daniel, 2018).

Análisis de información

Se realizó un análisis temático reflexivo (Braun & 
Clarke, 2022), cuyo propósito fue evidenciar el sistema 
de temas y subtemas que emergen del análisis. Para ello, 
se inició con la familiarización con la información a 
través de la lectura y relectura de la transcripción de las 
entrevistas y la identificación de citas relevantes en el 
texto. Posteriormente se crearon códigos iniciales a par-
tir de las citas identificadas en la etapa previa (siguiendo 
una lógica inductiva), este proceso se realizó en dos 
ciclos de codificación (Saldaña, 2021), en el primero se 
siguieron estrategias generales de codificación (abierta 

y descriptiva), mientras que en el segundo momento se 
aplicaron estrategias específicas (codificación focali-
zada, axial y selectiva) las cuales permitieron visualizar 
la articulación entre los códigos y con ello la generación 
inicial de temas. Posteriormente, se realizó la revisión y 
definición de temas, a partir de la estrategia del método 
comparativo constante. En este punto, se aplicaron las 
tácticas de generación de significado (Miles et al., 2014), 
apelando a los criterios de representatividad, frecuencia 
y densidad de los códigos. Finalmente, se realizó la re-
dacción del reporte de resultados considerando a aquellos 
códigos significativos a partir del análisis realizado. Para 
el proceso señalado anteriormente, se utilizó el software 
ATLAS.ti 23. 

Resultados

De acuerdo con el análisis de datos, se construyeron 
tres temas relevantes en la investigación los cuales con-
ducen a entender la CVL en practicantes de psicología. 
Al respecto se tiene al apoyo directivo, la carga de trabajo 
y la motivación intrínseca; a su vez cada una cuenta con 
subtemas vinculados a ellas (Figura 1).

Apoyo directivo 

El apoyo directivo, es percibido como el sostén emo-
cional proporcionado por los directivos hacia los traba-
jadores que tienen a su cargo, permitiendo el desarrollo 
eficiente de sus actividades, mediante la retroalimentación 
constante. El apoyo directivo comprende a la satisfacción 

laboral, la cual evidencia el sentimiento de bienestar por 
el cumplimiento de necesidades dentro del lugar de tra-
bajo. Dicha satisfacción laboral comprende la satisfacción 
con el puesto de trabajo, los beneficios recibidos y las 
facilidades laborales obtenidas a partir de la modalidad 
virtual. Lo anterior es especialmente representativo para 
quienes hacen prácticas en centros clínicos.
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“Yo creo que hay un buen balance entre las tareas 
que desarrollo y que se me exigen en el puesto con 
los beneficios que me trae, tanto a nivel de apren-
dizaje y profesional” (Alejandro, 23 años). 

Otro de los elementos que comprende el apoyo di-
rectivo es el reconocimiento, el cual hace referencia a 
la expresión de gratitud y distinción hacia una persona 
por el trabajo realizado. Esta se encuentra asociado a la 
retroalimentación, la cual permite evidenciar que los/as 
practicantes reciben información pertinente acerca de las 
fortalezas y limitaciones del trabajo realizado, ello con la 
finalidad de optimizar el cumplimiento de sus funciones. 
Ello también es representativo en los practicantes de cen-
tros clínicos.

“El psicólogo nos da todas las herramientas y la 
confianza para poder preguntar y resolver dudas. Y 
así como resuelven dudas, también saben decirnos 
cuando estamos haciendo las cosas bien para seguir 
haciendo un buen trabajo” (Leandro, 22 años).

Otro de los elementos del apoyo directivo, lo consti-
tuye el apoyo emocional, el cual se refiere al sostén afec-
tivo que se brinda al trabajador, cuando este lo necesita, 
así dicho apoyo se dio desde supervisores y compañeros, 
dicho aspecto resulta representativo en los practicantes del 
área clínica. Sin embargo, en practicantes del área educa-
tiva, se evidencia la falta de apoyo emocional, a través de 
la ausencia de empatía al evaluar las dudas o avances de 
los practicantes.

No me agrada mucho que te digan: “Puedes consul-
tar cualquier cosa”, pero a la hora que les consultas, 
ellos [los supervisores] se enojan. No me parece un 
adecuado soporte emocional. No sé si ha llegado 
algún interno y le ha dicho que le ha tocado algún 
tema, que le ha tocado con algún alumno, etc., y ahí 
sí haya funcionado, pero desde mi percepción no 
acudiría a ellos (Luisa, 24 años).

Otro componente del apoyo directivo es el apoyo 
institucional desde el centro laboral, para el bienestar del 
trabajador. Este apoyo es brindado mediante las facilida-
des que se brinda al practicante para hacer el trabajo más 
ligero, además se promueve la flexibilidad de horarios, 
permitiéndole al practicante gestionar su tiempo durante 
su horario laboral. Esta flexibilidad es especialmente be-
neficiosa dado que el practicante se encuentra en una etapa 
de formación académica. Cabe mencionar que el apoyo 
institucional, se encuentra asociado a la satisfacción per-
cibida por el trabajador.

También nos ofrecen un seguro médico y creo que 
eso es súper importante para nuestra calidad de 

vida, porque algunas prácticas ni siquiera te pagan 
y no te dan beneficios de ley. Creo que sí se preocu-
pan por que nosotros nos sintamos cómodos y bien 
para poder realizar un buen trabajo como psicólogos 
(Leandro, 22 años).

En síntesis, el apoyo directivo que se le brinda a los 
practicantes resulta de sumo interés para la mejora de su 
CVL, este apoyo comprende la satisfacción, el recono-
cimiento, la retroalimentación laboral de los practican-
tes, así como el apoyo emocional e institucional, tanto 
desde los supervisores, como desde el centro de labores 
respectivamente. 

Carga de trabajo

La carga de trabajo se refiere a la apreciación del 
practicante acerca de las exigencias del puesto y su 
impacto en su CVL. Comprende por un lado a la carga 
emocional, entendida como las situaciones laborales ge-
neradoras de emociones negativas, debido a la falta de 
apoyo emocional por parte de los supervisores, lo cual 
generó a su vez insatisfacción con el centro de labo-
res. Ello se dio principalmente en practicantes del área 
educativa.

“Nosotros somos personas tratando con personas, 
pero no siento que ellos se preocupen por mi bien-
estar emocional  […] No me siento muy satisfecha  
[debido a] que no se preocupan por mi calidad de 
vida” (Milagros, 21 años).

Otra carga de trabajo es el tiempo insuficiente para 
completar las tareas laborales, lo que afecta la vida 
personal y académica de los practicantes de psi-
cología y trae como consecuencia la interferencia 
en actividades, es decir, la intromisión de las activi-
dades laborales en la vida personal y académica del 
practicante. “Yo dedico tiempo a todos mis trabajos 
de la universidad o del internado en la noche, porque 
en la mañana no me da tiempo. A veces chocan los 
horarios del internado con las clases o trabajos de la 
universidad.” (Mario, 23 años). 

Otro componente de la carga de trabajo es la presión 
laboral, la cual se manifiesta a través de las prisas y ago-
bios por la cantidad y calidad de trabajo exigido. Esta se 
encontró de manera significativa en aquellos practicantes 
del área educativa. Dicha presión se asocia con la inter-
ferencia en actividades y conlleva una carga emocional 
para ellos. Además, esta presión laboral es causa de la 
sobrecarga de responsabilidades a las que se ven ex-
puestos/as y que han de cumplir con eficacia, como parte 
de sus obligaciones laborales, sin tener la posibilidad de 
poder eludir ello.
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Me estresa, porque te piden bastantes cosas y a 
veces te escriben muy tarde, para decirte que ma-
ñana o en dos días tienes que presentar algo, y tú 
estás con cosas de la universidad, y por ser últimos 
ciclos estas con la tesis y es bastante, es complicado 
(Mario, 23 años).

A modo de síntesis, se puede señalar que la carga de 
trabajo percibida se puede entender desde la carga emo-
cional que esto significa, aunado al tiempo insuficiente 
para cumplir con las labores encomendadas, lo cual in-
terfiere con las actividades planificadas previamente por 
los/as practicantes. Finalmente, se aprecia que perciben la 
presión laboral, al sentir la sobrecarga de responsabilida-
des que tienen para cumplir en cantidad, calidad y eficacia 
los trabajos exigidos.

Motivación intrínseca

Los participantes perciben la motivación intrínseca, 
como aquella que los lleva a cumplir con las labores enco-
mendadas, en calidad, cantidad y tiempo. Ello se relaciona 
con la satisfacción con en el puesto de trabajo, lo que afecta 
directamente en su CVL. La motivación intrínseca, se da a 
partir de la relevancia del trabajo, que hace referencia a la 
percepción de la importancia social de las funciones que 
desempeña el practicante.

“Creo que estas actividades ayudan a más personas 
directa y especialmente a los pacientes o personas 
que están afectadas por alguno de estos casos, por 
lo tanto, si considero que mi trabajo es importante” 
(Danna, 25 años).

Lo anterior, permite que los participantes, se puedan 
identificar con el trabajo, es decir, el entendimiento y 
aceptación de los objetivos y funciones del puesto laboral. 

“Me identifico un montón, siento que fui creada para 
hacer esto, sobre todo porque comparto la visión hu-
mana que tiene mi centro de internado” (Xiomara, 
23 años).

Otro elemento que conduce a la motivación intrín-
seca es el apoyo social el cual proviene del respaldo emo-
cional de familiares y amigos ante las presiones laborales, 
y que influye positivamente en la motivación laboral. Otro 
aspecto conducente a la motivación intrínseca es la vo-
cación de servicio, que implica la voluntad de esforzarse 
en el trabajo con la intención de ayudar a otros. Esta se 
encuentra relacionada con la satisfacción en el puesto. 

Me siento feliz por la oportunidad de poder apre-
nder y relacionarme con psicólogos que tienen 
mayor experiencia en el campo, me gusta ver que 

el centro se preocupa bastante por sus pacientes y 
me gusta ayudar a las personas a que puedan me-
jorar, por lo tanto, me siento satisfecha en el centro 
(Danna, 25 años).

Por último, la motivación para aprender es también 
un elemento conducente a la motivación intrínseca. Dicha 
motivación es entendida como el esfuerzo por poner en 
práctica los conocimientos teóricos y prácticos, los cuales 
conduzcan a mejorar su formación profesional. Lo anterior 
conduce a un crecimiento personal donde el practicante se 
esfuerza por el cumplimiento de objetivos propuestos en 
el ámbito académico y laboral. “Me motiva el aprendizaje 
que estoy teniendo, siento que de aprendido un montón 
sobre temas que me van a ayudar a desarrollarme profe-
sionalmente y estoy contenta con eso” (Lucía, 23 años).

A modo de síntesis, se puede señalar que la moti-
vación intrínseca se da partir de la relevancia del trabajo 
que perciben los practicantes, ello permite a su vez que 
pueda existir un proceso de identificación con el trabajo. 
Otros elementos conducentes a la motivación son el apoyo 
social por parte de personas cercanas, la vocación de ser-
vicio, así como la motivación para aprender, este último, 
a su vez, conduce a generar un crecimiento personal en el/
la practicante.

Discusión

Este estudio se planteó analizar las percepciones de 
CVL en practicantes de psicología clínica y educativa de 
Lima Metropolitana. Entre los resultados, se encontraron 
categorías relacionadas al apoyo directivo, carga de trabajo 
y motivación intrínseca. Ello concuerda con lo planteado 
por Cabezas (1998), sin embargo, se diferencia en cuanto 
a que más allá del apoyo directivo y de la carga laboral, 
la motivación intrínseca resulta de suma importancia de-
bido a que los practicantes anteponen su motivación para 
aprender y crecimiento personal, lo cual puede deberse al 
momento de formación en el que se encuentran. 

Se encontró que los participantes refieren recibir un 
apoyo directivo, así como institucional (facilidades labora-
les, flexibilidad de horario, lo anterior), el cual les permite 
un desarrollo eficiente de sus actividades. Asimismo, re-
fieren que el apoyo institucional se encuentra relacionado 
a la satisfacción laboral, tanto con el puesto de trabajo, los 
beneficios y facilidades laborales, obtenidas en el entorno 
virtual. Ello fue significativo en quienes hacen prácticas 
en centros clínicos. Lo anterior contrasta con Caicedo 
(2019) en cuanto a que este identifica una insatisfacción 
con la CVL en trabajadores del área de salud, debido a 
la sobrecarga de trabajo, estrés laboral, presión intensa y 
agotamiento emocional. 

Por otro lado, los participantes indican que existe un 
adecuado reconocimiento y retroalimentación, lo cual es 
particularmente representativo en practicantes de centros 
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clínicos. Ello concuerda con diferentes investigaciones 
al respecto (Cuellar López et al., 2016; Echeverri Gallo, 
2018), las cuales también abordaron las dinámicas de la 
calidad de vida laboral en practicantes del área de ciencias 
de la salud. Aunado a lo anterior, también se evidencia el 
apoyo emocional que se brinda al trabajador, tanto desde 
supervisores y compañeros, principalmente en el área clí-
nica. Este aspecto concuerda con lo planteado por Chuna 
Atoche (2021), quien indica que el respaldo emocional 
evidenciado en la retroalimentación permite una mejora 
en la eficiencia del trabajo realizado.

En contraposición a lo anterior, también se ha iden-
tificado una carencia de apoyo emocional por parte de 
los supervisores hacia los practicantes que llevan a cabo 
sus labores en instituciones educativas. Al respecto, tal y 
como afirman Um y Bardhoshi (2022), esta ausencia de 
apoyo genera un impacto negativo en la percepción que 
los practicantes tienen de sus directivos, lo que puede dis-
minuir el compromiso, la calidad de la relación laboral y 
en la satisfacción general durante su período de prácticas. 
Los hallazgos presentados destacan que la contención 
emocional experimentada por los estudiantes varía según 
la institución y el profesional encargado de la supervisión, 
lo que sugiere una falta de equidad en las condiciones la-
borales a las que están expuestos los practicantes.

Con respecto a la categoría de carga de trabajo, los 
hallazgos sugieren que los espacios de supervisión prio-
rizan aspectos técnicos y laborales, descuidando la salud 
emocional y la experiencia integral del practicante. Lo 
anterior coincide con lo señalado por Mamani-Benito et 
al. (2022), quienes indica que, en el Perú, las prácticas pre-
profesionales se caracterizan por inadecuadas condiciones 
laborales, precariedad e incluso maltrato.

En relación con la carga de trabajo, los participantes 
manifiestan tener una elevada presión laboral y sobrecarga 
de responsabilidades, lo cual genera una elevada carga 
emocional, así como una percepción negativa sobre las 
condiciones laborales en las que se encuentran, generán-
dose así una insatisfacción con el centro de laboral. Ello 
concuerda con diversas investigaciones (Ashok & Yatin, 
2017; Lin et al., 2019), en cuanto a que el verse expuestos 
a jornadas laborales extensas, afectan su calidad de vida, 
así como su estabilidad emocional, aumentando riesgos 
psicosociales, como estrés y burnout. A su vez, conlleva 
a efectos negativos en su CVL (Alcalá Cerrillo, 2020). 
A pesar de lo anterior, los practicantes también refieren 
adaptarse a estos entornos, tal y como plantean Mamani-
Benito et al. (2022) y Vásquez y Hidalgo (2020). Ello 
podría explicarse a partir de la motivación intrínseca que 
les genera el ser practicantes universitarios.

Por otro lado, el tiempo insuficiente es un elemento 
que afecta a los practicantes en sus actividades acadé-
micas y laborales, causando ello la interferencia en ac-
tividades laborales en la vida personal y académica del 
practicante. Ello guarda concordancia con lo encontrado 

por Mamani-Benito et al., (2022) y Vásquez y Hidalgo 
(2020), quienes indicaron que la alta carga laboral pro-
ducto de una elevada demanda de atención, afecta las 
responsabilidades académicas y personales, de los prac-
ticantes, alterando así la cotidianeidad de sus actividades. 
Lo anterior pone en discusión la distribución equitativa de 
las tareas y una adecuada gestión del tiempo para evitar 
la sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional de los 
practicantes.

En relación con la motivación intrínseca, se encontró 
que los participantes hacen alusión a aspectos internos 
(vocación de servicio, relevancia del trabajo y motivación 
para aprender) más que a elementos externos. Ello con-
cuerda con Romero (2019), quien sostiene que dicha mo-
tivación se da cuando el practicante se identifica con las 
funciones que desempeña y los propósitos del centro de 
trabajo. Sin embargo, contrasta con otras investigaciones 
(Cruz, 2018; Matabanchoy-Tulcán et al., 2019) que refie-
ren que la motivación se encuentra asociada a la seguri-
dad, adecuados ingresos, buen trato, libertad de expresión 
e igualdad de oportunidades. 

Continuando con lo anterior, para los participantes la 
motivación intrínseca se genera a partir de la relevancia al 
trabajo que hace referencia a la percepción de la importan-
cia social de las funciones que desempeña el practicante. 
Ello permite que los participantes, se puedan identificar 
con el trabajo. Este aspecto contrasta con lo señalado por 
Acharya y Anand (2020) y Caicedo (2019), en cuanto a 
que refieren que el apoyo organizacional se relaciona po-
sitivamente con el compromiso de los participantes. En 
tal sentido, en la presente no ha sido el apoyo directivo u 
organizacional el que se encuentra ligado al compromiso 
e identificación con el trabajo, sino que es la motivación 
interna, la que genera dicho compromiso. Ello se puede 
entender en cuanto a que las investigaciones señaladas an-
teriormente, han sido realizadas con trabajadores de salud 
en general y no en específico sobre practicantes que se 
encuentran en formación, para quienes la relevancia del 
trabajo y los elementos internos asociados a su formación 
puedan ser lo importante.

Además, el apoyo social fue un elemento relevante 
para los participantes, respaldando los resultados obte-
nidos por Cuellar López et al. (2016), quienes también 
encontraron que el apoyo recibido por parte de familiares 
y amigos influye positivamente en la valoración y motiva-
ción del practicante. Asimismo, los/as participantes expre-
san motivación para aprender, lo cual los conduce a una 
sensación de crecimiento personal. Ello concuerda con 
lo señalado por Cuellar López et al. (2016) y Echeverri 
Gallo (2018) quienes indican que tanto la autonomía en 
el aprendizaje como el cuidado personal, contribuyen a 
mejorar la CVL.  

Finalmente, el trabajo realizado por los practicantes 
se vio influenciado por su vocación de servicio y su re-
conocimiento de la importancia social de su labor como 
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futuros psicólogos. Ello coincide con lo señalado por 
Echeverri Gallo (2018) en cuanto a que los practicantes no 
solo buscan adquirir conocimientos y habilidades técnicas, 
sino entender su rol en la sociedad y su capacidad para 
contribuir al bienestar de las personas a las que atienden 
mediante la responsabilidad social. Así, tal como señala 
Hutman et al. (2023), el aprendizaje y cumplimiento de 
objetivos motivan a los practicantes en las experiencias 
preprofesionales, donde aplican lo aprendido en un en-
torno real y enfrentan desafíos experiencialmente.

En la presente investigación se han presentado limi-
taciones tales como el acceso presencial a los participan-
tes, lo cual dificultó la toma de notas durante la entrevista. 
Asimismo, el no haber aplicado otros instrumentos de 
recojo de información, así como no haber entrevistado a 
supervisores o personal directivo en los centros de prác-
ticas preprofesionales, puede limitar el conocimiento del 
fenómeno de estudio.

Consideraciones finales

En cuanto a la percepción de la CVL en practican-
tes de psicología, se puede indicar que se encuentran tres 
grandes áreas temáticas, en primer lugar, se da un apoyo 
directivo por parte de los/as responsables del centro de 
prácticas preprofesionales, este comprende un apoyo 

institucional y emocional, este último a su vez se en-
cuentra ligado a la satisfacción laboral, la cual también es 
posible gracias a la retroalimentación y reconocimiento. 
Asimismo, un elemento que afecta a la CVL es la carga de 
trabajo percibida, así las percepciones evidencian una pre-
sión laboral que genera una sobrecarga de responsabilida-
des; del mismo modo, se presenta un tiempo insuficiente 
para cumplir con las expectativas propias del puesto, lo 
cual genera una interferencia en sus actividades. En para-
lelo a lo anterior, también se presenta una carga emocional 
a lo largo de las prácticas. Finalmente, se encuentra una 
motivación intrínseca desde los practicantes, esta es cau-
sada tanto por la relevancia del trabajo, la motivación para 
aprender, el apoyo social y la vocación de servicio. 

Se recomienda a futuras investigaciones estudiar la 
calidad de vida laboral en practicantes universitarios de 
otras áreas de la psicología. Asimismo, se considera rele-
vante estudiar la percepción de los supervisores y directi-
vos de los centros de práctica sobre la CVL que le brindan 
a los practicantes. Finalmente, se recomienda estudiar los 
temas menores encontrados en la presente investigación, 
tales como la oportunidad de ascenso, riesgos ergonó-
micos en el centro de prácticas, percepción del logro de 
metas y la autoorganización en las actividades laborales; 
ello toda vez que no resultaron significativos en el análisis 
de información.
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