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Presentación
Interacción para la construcción de realidades

Luisa Fernanda Yépez Ramírez

En la actualidad, la transformación social sigue 
posicionándose como uno de los grandes propó-
sitos de la educación superior, la cual exige 
producir conocimiento y saber aplicarlo de 
acuerdo con los diferentes contextos sociales 
que puedan presentarse en la cotidianidad. 

Debido a esto, es importante generar nuevos 
espacios de exploración, intervención, socializa-
ción y aprendizaje, donde por medio de la inves-
tigación se desarrollen discusiones que permitan 
llegar a soluciones positivas que transformen el 
entorno. 

Desde la Universidad Católica Luis Amigó 
se reitera el compromiso con la producción de 
conocimiento y la formación de sujetos críticos 

mediante el Encuentro Nacional de Investiga-
ción, Innovación y Creación Artística y Cultural, 
un espacio abierto a la discusión y reflexión de 
diferentes saberes mediante la investigación. 
Las presentes memorias, resultado de este 
encuentro, permiten dar cuenta de la socializa-
ción llevada a cabo durante el mismo.

Finalmente, desde la Vicerrectoría de Inves-
tigaciones se destaca y agradece el trabajo que 
realizan los diferentes investigadores que hacen 
parte de la Institución y a quienes participan 
activamente de los espacios y encuentros que se 
brindan en pro de la reflexión académica, para 
generar un impacto positivo, humano y enrique-
cedor en la construcción de realidades sociales. 



Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables



Planeación estratégica, morfología 
organizacional y organizaciones

Mauricio Alejandro Bedoya Jiménez*

Luis Fernando Quintero Arango**

Resumen

Sin lugar a dudas, la planeación estratégica se convierte 
en la herramienta principal de cualquier organización, 
no solo para cumplir sus metas y objetivos, sino 
también para dar respuesta a las distintas exigencias 
del entorno. El enfoque del estudio es de corte 
cualitativo con un alcance descriptivo. Se utiliza un 
estudio de caso múltiple que busca dar respuesta a 
dos aspectos de suma importancia dentro de cualquier 
organización; el primero tiene que ver con explorar 
la Morfología organizacional (MO) y la Planeación 
estratégica (PE); el segundo, por su parte, hace alusión 

a los factores morfológicos y organizacionales, ambos 
aspectos tratando las mipymes (micro, pequeñas y 
medianas empresas) definidas en el estudio de caso. 
Inicialmente, en el escrito se realiza un acercamiento 
a los conceptos de PE y MO que permita dar respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Qué factores se identifican 
en la morfología organizacional y en la planeación 
estratégica de las mipymes de la ciudad de Medellín?

Palabras clave

Planeación estratégica, morfología organizacional, 
factores organizacionales, mipymes.

___________________

* Magíster en Administración Económica y Financiera, Universidad Católica Luis Amigó. Integrante del grupo de investigación Goras. Investigación financiada 
por la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia. Contacto: mauricio.bedoyaji@amigo.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5958-2197
** Magíster en Dirección de marketing. Docente investigador, Universidad Católica Luis Amigó. Integrante del grupo de investigación Goras. Investigación 
financiada por la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia. Contacto: luis.quinterora@amigo.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6268-
065X

Referentes teóricos/conceptuales

De acuerdo con el tema propuesto, es preciso 
conceptualizar dos aspectos que son base para 
el desarrollo de la investigación por desarro-
llar: la planeación estratégica y la morfología 
organizacional. Para Chiavenato (2007) la 
planeación estratégica, en primer lugar, hace 
referencia a la capacidad de formular estrate-
gias que deben estar alineadas con la misión de 
la empresa y, en segundo lugar, se centra en el 
proceso que les permite tomar las decisiones 
adecuadas.

En este sentido, Porter y Kramer (2006) 
definen la estrategia de forma simple. Desde sus 
puntos de vista, esta se encuentra relacionada 
con la forma como se toman las decisiones en la 
organización. A su vez, los autores fundamentan 

que las empresas están inmersas en un entorno 
de competitividad que termina por afectar la 
estrategia, sobre todo en el llamado largo plazo.

Para Salazar (2020) abordar que al hablar 
sobre la forma como se toman las decisiones en 
las organizacionales, plantea que la estrategia es 
lo que se hace y su diferencia con la planeación 
radica en que esta se encuentra relacionada con 
la praxis de la PE, y concluye diciendo que las 
organizaciones están más relacionadas con sus 
acciones coordinadas a gran escala.

A este respecto, Ulrich y Yeung (2019) han 
planteado que la estrategia se refiere al poder 
tomar decisiones. Para ello es necesario contar 
con la información necesaria, de esta forma se 
coadyuvará a la organización para que pueda 

mailto:luis.quinterora@amigo.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-5958-2197
mailto:luis.quinterora@amigo.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-6268-065X
https://orcid.org/0000-0002-6268-065X
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competir. Como se puede ver, existe una relación 
estrecha entre los términos PE y estrategia, 
pues ambos plantean llevar a cabo acciones en 
el tiempo, las cuales están orientadas a alcanzar 
los objetivos organizaciones.

El segundo aspecto tiene que ver con la MO 
o estructura. Al hablar de ello es preciso tener 
en cuenta que esta sigue a la estrategia que, 
de acuerdo con Ulrich y Yeung (2019), también 
dispone que las organizaciones deberían 
construir ecosistemas vivos que permitan llevar 
a cabo la estrategia organizacional. Aquellos 
ecosistemas deben evolucionar y crecer para 
dar respuestas a las oportunidades del mercado, 
su diseño no debería basarse en estructuras 
tradicionales sino evolutivas, hasta alcanzar de 
esta manera soluciones ágiles y no predecibles.

Al respecto, Laloux (2014/2018) hace alusión 
a lo que llama estructuras prácticas, referen-
ciando la importancia de la llamada autogestión 
de los equipos, la eliminación de las estructuras 
jerárquicas, es decir, los jefes y los mandos inter-

medios, y el surgimiento de la confianza en lugar 
del control.

Algunos autores, como Magalhaes (2020), se 
refieren al diseño de las organizaciones como 
aquel aspecto que hace referencia al estableci-
miento de las líneas de comunicación y distri-
bución de las responsabilidades conforme a 
las necesidades gerenciales. En esta misma 
línea, Laloux (2018) llama a esta estructura 
organizacional conciencia humana organiza-
tiva, ahora bien, es preciso tener en cuenta, 
con respecto a la estructura organizacional, 
que esta también es conocida como Morfología 
organizacional (MO). Así, para esta investiga-
ción nos apoyaremos en este concepto, desde 
el abordaje que plantean Acuña y Arzola (2011) 
y Xenidis y Theocharous (2014), en el cual se 
expone que las organizaciones son organismos 
vivos, puesto que continuamente se deben 
adaptar a las circunstancias exógenas a la organi-
zación.

Descripción metodología

Estudios realizados por Valencia & Erazo (2016), 
Vélez et al. (2008), Sánchez C. et al. (2007) y 
el CONPES 3484 (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, 2007) permiten dar cuenta, 
como lo establecen Vera y Mora (2011), de 
los múltiples problemas que hacen parte de 
los aspectos relacionados con el desempeño 
y la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Entre ellos, Mora et al. 
(2014) ponen en consideración la falta de PE, 
sustentando cómo este aspecto termina siendo 
fundamental para alcanzar no solamente el 
crecimiento sino también el sostenimiento de 

dichas organizaciones. En el mismo sentido, 
autores como Biasca et al. (2015) sustentan que 
las mipymes pueden ser clasificadas, entre otros 
aspectos, por la improvisación existente en su 
sistema de gestión.

Es importante recalcar que, en concordancia 
con los anteriores estudios, dentro de los resul-
tados obtenidos en la investigación realizada por 
Vera y Mora (2011) se establece la importancia 
de implementar diferentes líneas de investi-
gación en torno a las mipymes, en las que el 
análisis de la PE, junto con planes de negocio, es 
una de ellas.
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Dado lo anterior, el presente escrito busca 
entonces establecer los factores que se identi-
fican en la MO y la PE de mipymes de la ciudad 
de Medellín. Para ello, la investigación se 
realizó bajo un enfoque cualitativo que busca 
comprender las características propias de la 
morfología organizacional y la planeación estra-
tégica de seis pymes de la ciudad de Medellín. 
Como hipótesis de la propuesta, se plantea que 
la morfología organizacional influye en el cumpli-

miento de la planeación estratégica trazada por 
las organizaciones. Además, desde el análisis y 
desarrollo de la propuesta de investigación los 
participantes que se pueden beneficiar son las 
unidades productivas que están clasificadas 
como micro, pequeñas y medianas empresas, 
ya que, desde la misma tipología de la organi-
zación, pueden contemplar analizar cómo estas 
empresas están respondiendo a las necesidades 
del mercado, la competencia y el cliente.

Estado de la investigación

Como resultado de un proyecto de investiga-
ción en curso, se tienen por ahora resultados 
parciales, entre ellos, el comprender cómo las 
microempresas y las pymes representan en el 
país los actores más importantes al hablar en 
términos de crecimiento económico, la trans-
formación del aparato productivo nacional y la 
competitividad del país. A la vez, son genera-
doras de empleo y con ello contribuyen a la 
disminución de aspectos como la pobreza y la 
inequidad (CONPES 3484, 2007).

Conjuntamente se ha logrado establecer 
cómo para cualquier empresario o microempre-
sario el estado futuro de su organización pasa a 
ser un elemento importante. Al hablar de este 
aspecto, se hace referencia a elementos impor-
tantes como la visión, la misión, sus objetivos 
estratégicos y, por supuesto, a la definición de las 
distintas actividades que permiten la consecu-

ción de estos. Lo anterior obliga entonces a que 
tanto los unos como los otros deban disponer 
de conocimientos adecuados para definir ese 
importante futuro de la organización (Mora et 
al., 2014), lo cual permite establecer el rumbo 
de esta en el corto, mediano y largo plazo.

La PE y la MO son aspectos esenciales en las 
organizaciones, pues, mientras que el primero 
permite establecer el norte de la empresa y la 
forma de llegar a este, el segundo le posibilita 
a la organización alinear toda su estructura 
organizacional y sus procesos de tal forma que 
favorezca el logro de las estrategias y objetivos 
organizacionales que han sido trazados dentro 
de la PE. Como lo plantean Carreras et al. (2018), 
las pymes, al igual que cualquier otra empresa, 
deben dar respuesta a las distintas oportuni-
dades generadas por un entorno complejo, que 
es trazado por la incertidumbre.

Referencias
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Resumen

Esta ponencia presenta avances de una investigación 
doctoral que analiza el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias económicas, desde los 
problemas socialmente relevantes y la prospectiva 
en Yarumal, Antioquia. Específicamente se presentan 
los hallazgos de la interpretación en prácticas 
actuales a nivel pedagógico, curricular y didáctico 
y las percepciones de los maestros para diseñar 
propuestas didácticas que contribuyan a la enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias económicas.

Esta investigación cualitativa, cercana al enfoque 
interpretativo, espera aportar al campo de las 
ciencias económicas el estudio de las problemáticas 

de la comunidad, para favorecer su transformación, 
facilitar el proceso de aprendizaje de aspectos 
económicos, visibilizar sus conceptos y articularlos 
desde un componente epistemológico que posibilite 
a los estudiantes de educación básica y media la 
construcción reflexiva de imágenes de futuro personal 
y colectivo, para fortalecer sus habilidades en el 
ámbito económico e incidir en la toma de decisiones 
referentes a este asunto.
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En Colombia, el sistema educativo se carac-
teriza por ser un proceso formativo permanente 
que se establece en el concepto integral del 
ser humano, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes (Congreso de la República de 
Colombia, 1994, Artículo 1), así lo expresa la 
Ley 115 del Congreso de la República. Aquel 
sistema se configura a partir de la educación 
inicial, primaria, básica, media y, finalmente, de 
la educación superior (Ministerio de Educación 
Nacional [MEN], 2021).

El desarrollo de esta ponencia aborda el 
proceso de enseñanza de las ciencias econó-

micas en la educación básica y media, proceso 
que en la actualidad es complejo por no contar 
con los respectivos lineamientos curriculares, 
indicadores de logro ni contenidos prescriptos 
determinados por el MEN, lo que dificultad el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de 
orientaciones claras en el desarrollo educativo.

El diseño de lineamientos curriculares orienta 
en un concepto epistémico, pedagógico y curri-
cular el proceso de enseñanzas de las diferentes 
áreas fundamentales y obligatorias en la educa-
ción básica y media colombiana, como puede 
observarse con las ciencias sociales (MEN, 
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2001). No obstante, la enseñanza de las ciencias 
económicas no establece estas garantías, debido 
a la ausencia de lineamientos curriculares.

Las ciencias económicas, como área en 
las instituciones educativas colombianas, se 
orientan en conjunto con las ciencias políticas. 
De forma que la investigación debería articular 
los dos conocimientos bajo una propuesta que 
visibilice el área en cuestión, para generar una 
mayor apropiación de la misma en la práctica de 
enseñanza.

Esta investigación surge de la necesidad de 
contribuir en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de las ciencias económicas, en medio de 
una sociedad con amplias brechas sociales y 
problemáticas como la desigualdad, la pobreza 
y el desempleo. Por tanto, con el desarrollo de 

este estudio se pretende brindar herramientas 
para la comprensión económica desde el aula 
y aportar a la reflexión crítica del futuro de los 
educandos y de la sociedad.

Los estudios europeos de Santisteban et 
al. (2015) y Rodríguez (2020) se ocupan de la 
necesidad de contribuir en los procesos de 
educación económica y financiera, para aportar 
a la formación de una ciudadanía que busca una 
convivencia justa en derechos económicos y de 
igualdad. En Latinoamérica, estudios como los 
de Abello et al. (2002), Denegri et al. (2014) y 
Lis & Pérez (2014) reflexionan los esfuerzos en la 
enseñanza de la educación económica, además 
de los obstáculos que se presentan en el proceso 
formativo con los jóvenes en la educación secun-
daria.

La pedagogía crítica y el currículo para la enseñanza de las 
ciencias económicas

Actualmente, en la educación básica y media de 
Colombia las ciencias económicas carecen de los 
parámetros curriculares establecidos por el MEN; 
sin embargo, desarrollar prácticas pedagógicas, 
desde una reflexión crítica, no solo requiere la 
intención de transformar el pensamiento de los 
sujetos, capaces de proponer cambios en su 
misma realidad, sino que, también, es necesario 
adaptar contenidos y conceptos propios del 
currículo, conforme a las problemáticas que se 
viven en el contexto de los educandos.

En este sentido, los aportes de Freire (1970), 
Giroux (1997/2003), McLaren (1989/2005) y 
Apple (2008) brindan una percepción de la 
pedagogía crítica en relación con la sociedad y 
la cultura, donde la escuela está apoyada en las 
prácticas de enseñanza y toma el importante 

lugar de trasmitir el orden social y la ideologiza-
ción tradicional del modelo, pero, al no pretender 
cuestionar la realidad de sus estudiantes en el 
mismo contexto donde se adquiere un papel 
protagónico para contribuir a la transformación, 
se imposibilita la visión crítica que se requiere 
para la liberación del pensamiento de una 
sociedad.

Las prácticas pedagógicas reflexivas son cada 
vez más vigentes y urgentes en las escuelas, 
para contribuir a la enseñanza de las ciencias 
económicas, desde la comprensión crítica que, 
apoyada en los contenidos propuestos por el 
currículo, permita construir una experiencia 
educativa coherente con las necesidades de la 
realidad (Sacristán, 1994; Kemmis, 1988/1998).



XXV Encuentro Nacional de Investigación 

16

La didáctica de las ciencias económicas en el campo de la didáctica de las ciencias 
sociales

En la presente investigación se ha evidenciado 
que en la didáctica de la economía se abordan 
estudios de aprendizaje que valoran el aula como 
taller, así como también procesos de enseñanza, 
en los cuales el profesorado debe ejercer una 
práctica de manera crítica y reflexiva.

Hernández (2008), Molina y Travé (2014) y 
Travé (2019), en sus estudios conciben la didác-
tica de la economía como parte importante en 
el campo de las ciencias sociales, ya que posibi-
lita el desarrollo de habilidades en pensamiento 
crítico de los sujetos, para que sean capaces de 
hacer una lectura de su entorno y de proponer 
alternativas a las problemáticas económicas que 
enfrentan en la realidad.

Incluir los problemas socialmente relevantes 
y el futuro, una necesidad en la enseñanza de las 
ciencias económicas

Una sociedad en medio de problemas propicia 
la acción de las escuelas, cuya misión es la 
construcción de personas sensibles y dispuestas 
a contribuir en la transformación social de su 
realidad, en un sentido ético y justo (Travé, 
2019). Desde su concepción crítica, la pedagogía 
genera una transformación social con el fin de 
provocar que los sujetos reflexionen sobre su 
labor en la intervención, ante las problemáticas 
sociales actuales y relevantes.

En sus estudios, Molina (2019) y de Santis-
teban (2019) abordan las problemáticas sociales 
como temas controvertidos que involucran 
aspectos legales, morales y económicos. Así, 
también Anguera (2014) y Medina (2020) 
enfatizan en la necesidad de un pensamiento 
creativo que dé lugar a una reflexión crítica, 
con el fin de que el estudiante pueda analizar 

diversas alternativas en los escenarios del futuro. 
Por lo tanto, dentro de los procesos educativos 
y las adaptaciones curriculares, para estudiar 
el futuro se requiere desarrollar habilidades 
de pensamiento creativo e innovador tanto en 
maestros como en educandos.

Esta investigación se ubica en el paradigma 
cualitativo que, desde una perspectiva crítica, 
comprende la interacción de los sujetos que 
se relacionan en la enseñanza de las ciencias 
económicas de la educación básica y media en 
Colombia, específicamente en el municipio de 
Yarumal, Antioquia. Dentro del diseño metodo-
lógico de esta investigación, se considera como 
método la investigación acción (IA), propuesta 
principalmente por Carr y Kemmis (1986/1988) 
y Kemmis (1989).

La población de la investigación, para efectos 
de los resultados presentados en esta ponencia, 
está compuesta por diez maestros participantes 
que orientan procesos formativos en los grados 
noveno, decimo y once desde las áreas de 
ciencias sociales, ciencias económicas y políticas, 
en las instituciones educativas del municipio de 
Yarumal. La muestra se seleccionó mediante la 
participación voluntaria de los profesores que 
desearon formar parte de la investigación. Por 
otro lado, Se excluyeron aquellos que decidieron 
de manera libre no hacer parte de la misma.

La investigación que fundamenta esta 
ponencia se encuentra en curso del análisis de 
sus resultados. Sus objetivos son interpretar 
las prácticas de enseñanza del profesorado de 
las ciencias económicas, desde los problemas 
sociales y la prospectiva; diseñar una innovación 
didáctica desde la prospectiva y los problemas 
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sociales; valorar las percepciones de los 
maestros y estudiantes, durante el proceso de 
implementación de la innovación didáctica, y 
elaborar una propuesta para la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias económicas en los 
estudiantes de educación básica y media, en el 
municipio objeto de estudio. A lo largo del texto 
se presentan los hallazgos del primer objetivo.

Resultados

Interpretar las prácticas actuales de los maestros 
en la enseñanza de las ciencias económicas, del 
currículo prescrito al práctico del área, permitió 
conocer componentes a nivel pedagógico, 

curricular y didáctico, además de la relación 
establecida entre las problemáticas sociales y el 
concepto de futuro en los procesos de enseñanza 
del área.

Las prácticas pedagógicas del maestro en la enseñanza de las ciencias económicas

El estudio revela que la gran mayoría de los 
maestros, en su práctica pedagógica, expresan 
tener dificultad en el momento de orientar la 
enseñanza de las ciencias económicas en la 
educación básica y media, debido a la ausencia 
de lineamientos curriculares. En este sentido, el 
80 % de los participantes indican que en muchas 
ocasiones el área despierta en los estudiantes 
desinterés y poca atención. El 20 % restante 
considera que la enseñanza en esta área es 
fundamental y que no ha recibido la importancia 

que requiere, lo cual conlleva efectos adversos 
en la sociedad en general.

Asimismo, los maestros, en sus aportes 
respecto a las practicas pedagógicas, indicaron 
que la enseñanza de las ciencias económicas 
se encuentra en desventaja con otras áreas 
relacionadas como las ciencias sociales y 
políticas, debido a los contenidos y conceptos 
orientados a partir de las propuestas curricu-
lares de otras áreas que priorizan la política y 
las ciencias sociales sobre la economía.

Percepción del profesorado de ciencias económicas sobre el currículo construido 
en las instituciones educativas

Con respecto a las propuestas curriculares 
que presentan las instituciones participantes, 
la mayor parte de los maestros consideran que 
las ciencias económicas se presentan como un 
contenido dividido y fragmentado, alejándose 
así de comprender la realidad de los estudiantes. 
En torno a esto, el 70 % coincidió en que la 
intensidad horaria es insuficiente y limitada 
para la enseñanza de las ciencias económicas, 

además de referir problemas al unir contenidos 
con otras áreas como las ciencias sociales, 
la filosofía y cátedra para la paz. El otro 30 % 
menciona verse afectado debido a que el área 
de economía solamente se aborda en la educa-
ción media, lo cual la deja en desventaja frente 
a otras áreas como las ciencias sociales, que 
favorecen la formación en política.
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Percepción de las problemáticas sociales y el concepto de futuro en la enseñanza 
de las ciencias económicas

Los maestros participantes, en su totalidad, 
expresan que en las propuestas curriculares de 
las instituciones educativas y en los planes de 
área no se relacionan problemáticas sociales. Sin 
embargo, desde la experiencia y la práctica, los 
participantes argumentaron de manera general 
apoyarse en problemáticas para la explicación 
de algunas temáticas. En sus respuestas, no se 
mencionan con certeza conceptos o contenidos 
asociados a las ciencias económicas a partir 
de problemas sociales, pero se relacionan las 
principales problemáticas mencionadas por los 
maestros:

• El 100 % de los participantes coincidió en 
mencionar la pobreza, el desempleo y la 

corrupción como problemática recurrente 
en la enseñanza.

• El 60 % relacionó la inflación, el narcotráfico 
y el trabajo informal.

• el 50 % mencionó el tráfico de drogas, la 
crisis económica y política del país.

Con relación al concepto de futuro, el 70 % 
de los maestros manifiesta no desarrollarlo en 
la enseñanza de las ciencias económicas, expre-
sando como argumento general no tener una 
idea clara sobre cómo aplicarlo. El otro 30 % 
manifiesta haber utilizado y relacionado el 
concepto de futuro a través del análisis de las 
consecuencias sobre las decisiones del presente.

Estrategias de enseñanza que utilizan los maestros de las ciencias económicas en la 
actualidad

Los participantes, en su gran mayoría, expre-
saron apoyarse en estrategias didácticas tradi-
cionales, debido a la compleja situación que se 
vive en relación con los tiempos y la cantidad 
de conceptos que se plantean en las propuestas 
curriculares. El 60 % de los maestros mencionó 

utilizar prácticas didácticas de aprendizaje 
colaborativo, como la discusión grupal, los foros, 
la técnica de preguntas, los trabajos individuales 
y grupales; mientras el 40 % manifestó el uso de 
clases magistrales y metodologías expositivas 
como principales estrategias didácticas.

Conclusiones

Según los resultados presentados en esta 
ponencia, interpretar las prácticas pedagógicas 
actuales de los maestros en el área de ciencias 
económicas dificultan los procesos de aprendi-
zaje y comprensión de la realidad económica en 
los estudiantes de niveles básica y media. Esta 
situación fomenta escenarios que comprometen 

el comportamiento consciente y la capacidad 
de comprender el sistema económico de las 
personas y las familias de la sociedad, fomen-
tando problemáticas que afectan el bienestar y 
la calidad de vida de las personas (Denegri et al., 
2006; Ramírez, 2016).
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Resumen

La presente investigación desarrolló un estudio 
preliminar de mercado, para evaluar la posible 
aprobación o desaprobación de una harina 
alimenticia, fabricada a partir de cereales andinos y 
subproductos del café. Este tipo de ejercicios, previos 
a la comercialización, pueden anticipar la respuesta del 
entorno, la intención de compra y el precio probable 
de venta con respecto a un nuevo producto o servicio. 
En este caso, se indagó sobre la percepción de la 
quinua, el amaranto y la cáscara de café, con el fin de 
analizar su potencial de vinculación y estandarización 

en el campo de las harinas funcionales. La intención 
de compra fue en su mayoría positiva, gracias a que se 
sugiere un alimento novedoso, diferenciado, benéfico 
y con un alto contenido nutricional. Se demuestra, 
así, la relación existente entre la gastronomía, la 
administración de los recursos y la gestión de los 
procesos de transformación de alimentos.
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Referentes teóricos y conceptuales

Según Young y MacCormac (1990), la creación 
de nuevos y mejores alimentos favorece el 
crecimiento económico y el bienestar de una 
población. Por esto, los proyectos dedicados a 
la elaboración de este tipo de productos deben 
estar enfocados en la solución de las problemá-
ticas existentes, en términos de asequibilidad, 
valor sensorial, nutrición y seguridad y soberanía 
alimentaria. Distintas etapas, en el marco de 
estas propuestas, involucran herramientas de 
estudio de mercado: encuestas a los consumi-
dores, paneles con clientes (focus group), grupos 
de discusión, pruebas sensoriales y comproba-
ciones de producto. Dichas actividades buscan 

trazar una línea clara en el proceso de desarrollo 
del producto, basada en los intereses reales del 
público objetivo.

En un entorno globalizado, con afinidades y 
necesidades altamente cambiantes, es necesario 
emplear herramientas que permitan identificar 
los gustos del comprador, para la elaboración de 
nuevos productos con mayor valor nutricional y 
calidad integral. Un estudio de mercado, previo 
al lanzamiento de un alimento, marca pautas 
de investigación dentro de la innovación y la 
tecnología gastronómica y agroindustrial, con el 
fin de que las personas consideren el beneficio 
ofertado por el producto, promoviendo su inclu-
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sión dentro de sus compras habituales (Young & 
MacCormac, 1990).

Un estudio de mercado es usado para evaluar 
la inserción de un producto o servicio entre los 
consumidores y como una herramienta para 
garantizar su éxito. Según Young y MacCormac 
(1990), un estudio de mercado en el sector 
agroindustrial tiene como propósito reducir el 
desperdicio de alimentos, introducir mejoras 
en las empresas y elaborar productos que forta-
lezcan la nutrición humana. Para este tipo de 
análisis lo más común es realizar un sondeo del 
mercado, donde se reflejen las incógnitas del 
estudio de la forma más real posible. Para esto, 
se utilizan como instrumentos las encuestas, 
que ayudan a evaluar las condiciones y necesi-
dades de los clientes antes, durante y después 
del producto o servicio (Maceiras, 2002).

De acuerdo con Young y MacCormac (1990), 
un estudio de mercado constituye una parte 
importante de un proyecto de producto alimen-
ticio en desarrollo, ya que es una parte funda-
mental de su proceso investigativo. Para llevarlo 
a cabo pueden utilizarse diferentes técnicas, 
como encuestas, paneles de consumidores, 
grupos de discusión, pruebas de análisis senso-
rial y comprobaciones de productos.

Según Maceiras (2002), para la realización de 
una encuesta se necesitan cuatro momentos. 
Primero,

determinar la población según el objetivo, 
es decir, establecer si se seleccionarán clientes 
potenciales o clientes reales. Segundo,

diseñar el cuestionario, el cual debe ser breve, 
interesante, sencillo, preciso y concreto. Sus 
preguntas pueden ser abiertas, el encuestado 
puede responder lo que desee; cerradas, las 
opciones de respuesta son el sí, el no y la selec-
ción múltiple; de control, verifican coherencia 
y veracidad; de batería, la respuesta de una 
pregunta condiciona la respuesta de la siguiente; 
de filtro, cuya respuesta excluye formular otra. 
Tercero,

analizar el tamaño de la muestra, esta debe 
ser representativa del total de la población, 
teniendo en cuenta la delimitación de la zona de 
estudio, los grupos atractivos para el análisis y el 
tipo de recolección de los datos. Cuarto,

recolectar los datos, puede ser por correo 
electrónico, teléfono o personalmente, de 
acuerdo con la necesidad del ensayo.

Descripción metodológica

La presente investigación tuvo como objetivo 
analizar el potencial de comercialización de 
harinas elaboradas a partir de cereales andinos 
y subproductos del café. Se destaca, además, su 
viabilidad desde las perspectivas de aceptabi-
lidad, conveniencia, funcionalidad y versatilidad. 
El estudio pretende impactar positivamente el 
desarrollo de alimentos y productos interme-

dios e instantáneos (tipo harina), mostrando su 
factibilidad desde el punto de vista del mercado. 
Adicionalmente, se logra dilucidar la impor-
tante interacción existente entre las disciplinas 
administrativas, la ciencia de alimentos, la nutri-
ción y la gastronomía, en ejercicios de diseño y 
lanzamiento de nuevos productos alimenticios.
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El trabajo se desarrolló desde un enfoque 
cualitativo, correspondiente a una investigación 
exploratoria y descriptiva. Se buscó reconocer 
el nivel de aceptación por parte de potenciales 
consumidores, así como el levantamiento de 
información prioritaria, para definir la mezcla de 
mercadeo para la harina: producto, precio, plaza 
y promoción.

Para la ejecución de la propuesta, se realizó 
un estudio preliminar de mercado que buscó 
evaluar la acogida del producto entre los 
posibles consumidores. Para ello, se tomaron las 
respuestas de 50 participantes, elegidos aleato-
riamente entre integrantes de la comunidad 
educativa de la Universidad Católica Luis Amigó. 
El instrumento para la investigación fue una 
encuesta previamente elaborada en Formula-
rios de Google/Google forms, compuesta por 
17 preguntas relacionadas con caracterización 
de los encuestados, tipos de harinas, frecuencia 
de consumo, características del producto, datos 
relacionados con el precio y los posibles compe-
tidores. Lo anterior, con la intención de valorar la 
percepción de la harina a desarrollar.

Asimismo, se aplicó un estudio de mercado 
enfocado en la aceptación de cada alimento 

(prueba/test de producto), usado para analizar, 
además, expectativas de compra y competencia 
con otros productos relacionados (Trenzano & 
Nadal, 1997). Se siguieron las indicaciones de 
Maceiras (2002) y la guía establecida por Palacio 
(2014), donde se mencionan tres etapas: en 
la primera se debe evaluar el consumidor, sus 
preferencias, su comportamiento, sus hábitos 
y lugares de compra. En la segunda, analizar y 
establecer quiénes son los competidores del 
producto e identificar sus ventajas competitivas. 
Por último, en la tercera etapa se debe elaborar 
una estrategia para lanzamiento al mercado, ya 
sea de liderazgo en costo o de diferenciación por 
un valor agregado.

Finalmente, para la obtención de los datos 
sobre las harinas se aplicó un cuestionario 
siguiendo lo reportado por Soto et al. (2014). 
Los interrogantes se enfocaron en cuestiona-
mientos tales como ¿cuál es el tipo de harinas 
que consume?, ¿conoce algún producto de 
este tipo?, ¿qué busca en un producto alimen-
ticio?, ¿cuánto está dispuesto a pagar por este 
alimento?, ¿cuál es su interés y frecuencia de 
consumo del producto?, entre otros (Soto et al, 
2014).

Resultados y discusión

Según Sánchez et al. (2001), la intención de 
compra de productos en el hogar se relaciona 
con la caracterización del cliente: la edad, los 
estudios, el nivel de ingresos, el grupo familiar, 
entre otros. Por su parte, Jaramillo Villanueva 
(2016) expone que las mujeres están más intere-

sadas en la información completa del producto, 
mientras que los hombres se enfocan en el costo. 
Estas variables fueron tenidas en cuenta en el 
presente estudio, por ejemplo, se obtuvo un 
mayor número de respuestas de sexo femenino, 
como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Género de las personas encuestadas

La intención de compra y el valor que están 
dispuestos a pagar los encuestados por el 
producto pueden variar de acuerdo con su 
poder adquisitivo, su edad y su nivel de preocu-
pación por consumir productos benéficos para 

la salud (Sánchez-Toledano et al., 2021). Lo 
anterior respalda la selección de los precios 
probables de la encuesta, puesto que gran parte 
de las respuestas son de estudiantes entre 18 y 
25 años (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Edades de las personas encuestadas

Figura 3. Ocupación actual de las personas encuestadas

Asimismo, con los años el nivel educativo de 
las mujeres ha aumentado significativamente, 
llevándolas a compartir con el hombre y/o 
asumir el puesto de jefe del hogar, entonces, es 
válido anotar que el sexo influye en la medida 

en que la decisión de compra está soportada 
mayormente en el jefe del hogar y el valor de 
ingresos de este (Guevara Flétcher, 2005).
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Por otro lado, para la fortificación de la harina 
de trigo se han comenzado a incluir harinas de 
otros cereales, con un contenido nutricional más 
elevado (Macías Zambrano & Tomalá Montiel, 
2020). Dentro de la oferta actual, los partici-
pantes reconocen otras harinas no tradicionales, 
gracias a su máxima difusión y venta. Actual-
mente, son populares preparaciones elaboradas 
con estos alimentos, distribuidas en mercados 
saludables, supermercados de cadena, entre 
otros. León et al. (2007) reportan algunos tipos 
de harina que coinciden con las respuestas de 
la encuesta, ya que las matrices reconocidas por 
los encuestados, además de la del trigo, fueron 
la de la avena, el arroz, la cebada, el centeno, 

el maíz (la más común) y la de pseudocereales 
como la quinua.

La encuesta denota una intensión de compra 
para productos con beneficios nutricionales, 
como se presenta en la Figura 4. Sánchez-To-
ledano et al. (2021) exponen que cada vez 
son más los usuarios preocupados por conse-
guir productos benéficos para la salud, y estos 
están dispuestos a pagar un valor más alto por 
alimentos enriquecidos. Dentro de los factores 
más relevantes, para los posibles compradores, 
sobresalió el sabor (Figura 5). De acuerdo con 
López et al. (2017), factores como el olor, el 
color y el sabor pueden ser más relevantes para 
el consumidor que el empaque o el precio de 
producto.

Figura 4. Importancia del beneficio nutricional en una harina

Figura 5. Factores importantes a la hora de comprar una harina
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La Figura 6 muestra que los potenciales consu-
midores esperan encontrar estos productos en 
supermercados y grandes superficies, para tener 
un acceso más fácil a ellos (Sánchez-Toledano et 
al., 2021). El portal El Economista (2016) también 
resalta la preferencia de los compradores para 

adquirir productos en supermercados, lugar de 
compra frecuente para las personas jóvenes. 
Sin embargo, con el aumento en la edad las 
personas se deciden por la cercanía a sus casas 
o mercados más especializados y/o locales.

Figura 6. Lugares donde les gustaría encontrar esta harina a las personas encuestadas

López et al. (2017) exponen cuáles poten-
ciales consumidores de alimentos con aporte 
nutricional prefieren pagar un valor más 
elevado, privilegiando los atributos intrínsecos 
del alimento, sobre los extrínsecos. Esto se 

ve reflejado en las respuestas de la encuesta 
aplicada, encontrándose un potencial precio 
de venta superior al de la harina de trigo y/o de 
maíz (Figura 7).

Figura 7. Valor económico que están dispuestos a pagar por el producto

La Figura 8 presenta las áreas de potencial 
aplicación para la harina objeto de estudio. 
Según los encuestados, encabeza la lista la 
panadería, gracias a sus productos de alto 
consumo hoy en día y a que su reformulación 

permite incluir nuevos ingredientes que mejoran 
su calidad nutricional. Carrión (2017) resalta 
que la sustitución de la harina de trigo por 
polvos provenientes de otras matrices puede 
favorecer las características nutricionales y las 
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condiciones sensoriales del producto final signi-
ficativamente. León et al. (2007) exponen que el 
principal campo de acción y/o experimentación 

con polvos finos, elaborados a partir de cereales 
y pseudocereales, es la panadería, debido a que 
la harina es su principal insumo.

Figura 8. Áreas de aplicación de la harina según las personas encuestadas

La segunda opción más votada por los 
encuestados fue la repostería. El refuerzo de 
la idea de un postre como premio al finalizar 
una comida hace que su consumo sea bastante 
popular. Se presenta como una necesidad del 
sector gastronómico mejorar el perfil nutri-
cional de estos productos, para promover una 
mejor salud alimentaria (Biasoli et al., 2017). De 
acuerdo con Estrada-López et al. (2018), la utili-
zación de harina de trigo en productos de repos-
tería y panadería conlleva un menor aporte de 
fibra y una gran deficiencia de aminoácidos, 
como la lisina y la treonina. Como respuesta, 
los productores buscan satisfacer los mercados, 
incrementando el valor nutricional y funcional 
de sus productos.

El tercer campo donde las personas encues-
tadas ven viable el uso de esta harina en el de 
suplemento dietario. Es importante resaltar, 

como lo menciona González (2019), que el uso 
de frutas, verduras, granos y semillas, en estado 
crudo o natural, puede aportar los nutrientes 
necesarios para la creación de un suplemento 
alimenticio que beneficie a países con altos 
niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y/o 
desperdicio de alimentos.

La Figura 9 muestra una oferta limitada en 
cuanto a harinas funcionales. De acuerdo con 
Macías y Tomalá (2020), las nuevas tendencias, 
alergias e intolerancias, así como la necesidad 
de cuidar la salud, han promovido la diversifi-
cación en la elaboración de harinas, para cubrir 
los requerimientos emergentes del mercado. 
Además, los autores exponen que existe la 
necesidad de promover la fabricación de harinas 
saludables con diferentes matrices, como los 
pseudocereales y las frutas.
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Figura 9. Opinión de las personas encuestadas sobre la existencia, o no, de una oferta limitada en el sector 
harinero

De este modo, la encuesta aplicada evidenció 
un campo de estudio bastante amplio para 
las harinas, donde el mercado reconoce la 

necesidad de estos productos y está dispuesto a 
pagar por sus beneficios nutricionales.

Conclusiones

Un adecuado estudio de mercado apoya el 
proceso de ideación, desarrollo y lanzamiento de 
un producto, brindando datos sobre la percep-
ción de clientes o consumidores, de manera que 
se puedan intervenir oportunamente sus carac-
terísticas para que el alimento sea aceptado, 
genere valor al consumidor y sea rentable para 
sus fabricantes.

La presente investigación dejó resultados 
positivos sobre la posible aceptación de harinas 

fabricadas con cereales andinos y subproductos 
del café, las cuales están alineadas a las tenden-
cias y exigencias de los clientes, ya que brindan 
un valor agregado por sus características broma-
tológicas y nutricionales beneficiosas. El instru-
mento aplicado mostró la intención de compra 
de los usuarios para este tipo de alimentos 
con altos contenidos de proteína, vitaminas, 
minerales y antioxidantes.
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Resumen

Las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) 
han evolucionado durante las últimas dos décadas en 
la realización de los negocios internacionales. Como 
consecuencia de la pandemia, las empresas avanzaron 
en la inclusión de tecnologías para comercializar 
sus productos y servicios, lo cual repercutió en las 
políticas comerciales corporativas y en el análisis de 
los datos empresariales comerciales en innovación 
y globalización. El objetivo de este artículo es la 
realización de un mapeo científico de la evolución 
en los negocios y el comercio internacional entre 
2010 y 2022. Para ello se estipuló en la metodología 

la realización de un análisis bibliométrico, iniciando 
con los autores más representativos, los países, las 
revistas y los años de producción relacionados con 
el tema estudiado, y se continúa presentando la red 
de co-citaciones de los autores, coocurrencia de 
palabras y red de colaboraciones, exponiendo los 
datos más representativos. Los resultados de dicho 
análisis permitieron identificar tres tendencias futuras 
de investigación: mercados globales, desarrollo e 
innovación organizacional e identidad transcultural.
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Referentes teóricos/conceptuales

Las empresas pequeñas y medianas están 
desarrollando cada vez más estrategias para 
internacionalizarse, iniciando por el mejora-
miento continuo de su entorno empresarial 
(Cui et al., 2022). Partiendo de ello, se aplican 
los conocimientos basados en diversos estudios 
relacionados que se basan en las ciencias sociales 
y en el comportamiento de los mercados para 
abordar las políticas globales, teniendo en cuenta 
las variables económicas, políticas y sociales, sus 
causas y consecuencias (Casson, 2021).

Asimismo, la estrategia empresarial permite 
efectuar negocios de carácter internacional. 
En los últimos años estas metodologías han 

cambiado a causa de la pandemia (Cavusgil et 
al., 2021). Las políticas comerciales corporativas 
y los análisis de los datos empresariales comer-
ciales se han orientado a la transformación de 
los entornos empresariales para llegar a los 
clientes finales, evitar la recesión en la economía 
y promover el comercio exterior (Cao et al., 
2022; Cui et al., 2022; Medvedeva et al., 2021).

Por otra parte, las empresas en general 
se enfocan en fortalecer la competitividad, a 
través de la aplicación de nuevas tecnologías de 
la información, a fin de penetrar los mercados 
internacionales de manera óptima para mejorar 
su comercialización por medio del mercado 
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único digital (Bezrukova et al., 2022). La interna-
cionalización y la digitalización de las empresas 
se convierten en tendencias de negocio basadas 
en el riesgo percibido (Bergamaschi et al., 2021). 
Asimismo, las agrupaciones de empresas o 
clústeres se establecen como un fenómeno de 
mercados foráneos que ha venido creciendo y 
adaptándose en los negocios internacionales, 
hasta elaborar nuevas teorías y perspectivas 
(Chen et al., 2021) basados en las estrategias 
comerciales que están conectadas con factores 
externos, para garantizar el desarrollo innovador 
dentro del comercio (Hrynko et al., 2021).

La preparación de las organizaciones, para 
realizar sus procesos de internacionalización, se 
concentra en los diferentes desafíos para ganar 
legitimidad a través de los procesos investiga-
tivos, las oportunidades de negocio y la vincu-
lación de procesos disruptivos en mercados 
foráneos para resolver desafíos en contextos 
sociales, culturales y ambientales (Jasovska et al., 
2021). Por otra parte, la operación en mercados 
financieros establece filiales en otros países, con 
el fin de globalizar la operación y llevar a cabo 
actividades más riesgosas, vinculando implica-
ciones para los negocios en el exterior (Ge et al., 
2022).

La gestión de la internacionalización concentra 
la vinculación de los procesos de logística verde 
dentro del comercio exterior, comercializando 
productos que eviten el deterioro ambiental 
(Ortegón Riveros & Arango, 2020), y la imple-
mentación de conocimientos sobre la innovación 
de las empresas, en temas ambientales y econo-
mías emergentes, permite que la globalización 
sea una tendencia de los negocios internacio-
nales basada en las perspectivas multidiscipli-
narias, como las herramientas administrativas, 
económicas y contables que aplican países que 

contribuyen al desarrollo económico mundial 
(Sikora-Fernández, 2017)

En la búsqueda de información se hallaron 
ocho revisiones de literatura. Algunas de ellas 
se aproximan al tema analizado: realización 
de un meta-análisis longitudinal de la corrup-
ción, en los negocios y el comercio internacio-
nales, orientado a los factores contribuyentes, 
a las consecuencias y luchas para erradicarla 
(Kouznetsov et al., 2018); la evolución de las 
ferias comerciales, exposiciones y negocios que 
allí se ejecutan (Sarmento & Simões, 2018), y un 
análisis descriptivo sobre la producción y gestión 
de las operaciones en China (Huo et al., 2018).

Posterior a esto, se publicaron dos revisiones; 
la primera, relacionada con el entorno econó-
mico de las multinacionales, abarca la gestión 
del comercio, las finanzas y la planificación 
estratégica empresarial de las multinacionales 
como base para las inversiones extranjeras 
directas (Obredor-Baldovino, 2021); la segunda, 
relacionada con las tendencias y los cambios de 
la revista académica Thunderbird International 
Business Review (Ratten et al., 2020).

En 2021, se publicó la internacionalización 
de los clústeres, en este documento se presenta 
primero una revisión cualitativa sobre el auge 
de los mercados emergentes entre 1990 y 
2019, en la cual se identifican tres fases de 
investigación: preinternacionalización, interna-
cionalización y posinternacionalización (Chen 
et al., 2021). Después, una revisión bibliomé-
trica de tres décadas de la publicación Interna-
tional Business Review, donde se encuentra los 
aspectos políticos, sociales y económicos como 
cambiantes en la disciplina (Buckley & Casson, 
2021). Con todo, la publicación más reciente es 
el mapeo científico sobre la estrategia aplicada 
a los negocios internacionales por parte de las 
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empresas multinacionales, las cuales utilizaron 
las bases de datos Web of Science y CiteSpace 
e identificaron tres tendencias: la expansión 
de las empresas multinacionales de mercados 

emergentes, el desempeño internacional y la 
dimensión política de la competencia intraem-
presarial (Guan & Kwon, 2022).

Descripción metodológica

El objetivo de la investigación es realizar un 
mapeo científico de la evolución de los negocios 
y el comercio internacional entre 2010 y 2022. 
Este permitió nivelar la relación entre varia-
bles seleccionadas en un tiempo determinado. 
Para lograrlo, se identificaron las publicaciones 
relacionadas con las negociaciones en el 
comercio internacional, se utilizaron técnicas 
bibliométricas y con la herramienta R-Studio 
se analizaron los registros de la base de datos 
Scopus.

Por otra parte, la recolección de la infor-
mación se ejecutó en dos fases; la primera se 
concentró en analizar el comportamiento de 
cuatro variables: autores más representativos, 
países, revistas y años de producción (Zupic & 
Čater, 2015); en la segunda se presenta la red 
de co-citaciones de los autores representado 
a través de grafos, uniendo los vértices entre 
los datos más representativos, para construir 
así tendencias futuras de investigación como 
resultado de dicho análisis. De este modo, el 
alcance de la investigación se concentra en estas 
dos fases, algo que permite que, en un futuro 
cercano, se pueda continuar con otras líneas que 
surjan de los resultados de este estudio.

En cuanto a la búsqueda de información 
realizada, no se determinaron otras revisiones 
o mapeos de carácter científico sobre la evolu-
ción en los negocios y el comercio internacional. 
Por ello que la investigación aborda las variables 

relacionadas con los autores más represen-
tativos, países, revistas y años de producción 
a partir de los datos registrados en la base de 
datos Scopus entre los años 2010 y 2022. Así, el 
método de búsqueda de información aplicado se 
llevó a cabo a través de la base de datos Scopus, 
en un periodo comprendido entre los años 2010 
y 2022. Los términos de búsqueda, para deter-
minar la ecuación, fueron business and trade. 
Se encontraron 722 datos en el mes de marzo 
de 2022, resultado desde el que se inicia el 
análisis bibliométrico de carácter cuantitativo y 
se presenta la evolución y el crecimiento de los 
aportes científicos de los negocios y el comercio 
internacional en la última década (Pizzi et al., 
2020).

Posteriormente, se analizaron los datos 
extraídos con R-Studio, este software es una 
herramienta de analítica de datos que permite, a 
través de su desempeño metódico las diferentes 
funciones que tiene vinculadas con las bases de 
datos. En este caso, se extrajeron los registros 
más relevantes para aplicarlos en el estudio y 
facilitar la separación y argumentación de las 
tendencias del tema estudiado (Aria & Cuccu-
rullo, 2017). Finalmente, se presentó un mapa de 
co-citaciones propio de la bibliometría, a partir 
del cual se estableció la red de conocimiento que 
existe hasta la fecha frente a los negocios y el 
comercio internacional, que permitió establecer 
tres tendencias de estudio. Esta metodología 
también se ha aplicado en otros estudios de 
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carácter investigativo como, por ejemplo, los de 
Buitrago et al. (2020), Duque & Cervantes-Cer-
vantes (2019) y Gurzki & Woisetschläger (2017). 

La importancia del tema permite presentar una 
agenda de futuras líneas de investigación, como 
subproducto de este estudio.

Estado de la investigación

El proyecto de investigación está en curso, por 
lo tanto, se presentan resultados parciales. En 
el 2010 se realizaron 30 publicaciones relacio-
nadas con el área de conocimiento estudiada, en 
el 2013 hubo un incremento de 16 publicaciones 
más, y solo hasta el 2020 se obtuvo el mismo 
número, 46 artículos. El tema se ha mantenido 
en un promedio de 32 publicaciones anuales. 
Respecto a las principales revistas, las publi-
caciones de Países Bajos lideran los primeros 
lugares; Spore, catalogada en Q41, según el SJR, 
cuenta con 10 publicaciones, seguida del Journal 
of International Economics (Q1) y el Open Econo-
mies Review (Q2), cada una con cinco publica-
ciones; en Reino Unido, las revistas con más 
publicaciones son Applied Economics (Q2), 
Business History (Q1) y Economic (Q1), cada una 
con cuatro ediciones.

Según Scopus, de los diez autores más 
relevantes que han abordado el tema sobre los 
negocios internacionales se identifica que el 
40 % son mujeres de la Federación Rusa, Francia 
y China. Los primeros lugares corresponden a 
Irina Krasyuk, investigadora de la Peter the Great 
St.Petersburg Polytechnic University, Federación 
Rusa, quien cuenta con 3 publicaciones, 1928 
citaciones y un índice de Hirsch o h2 de 28. A 
esta la sigue Louise Curran, investigadora de la 
TBS Business School, Francia, quien cuenta con 
3 publicaciones, 749 citaciones y un índice h de 

1 Los cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) corresponden al factor de impacto que 
logra alcanzar una revista científica de acuerdo con el ranking del Journal 
Citation Reports (JCR), el cual divide las temáticas, siendo el Q1 la categoría 
mas relevante. 
2 Herramienta que permite medir los índices bibliométricos relacionados 
con la producción científica de un investigador. 

15. Por último, la Gbadebo Olusegun Odularu, 
investigador de Atlantic University, Estados 
unidos, se ubica tercero con 3 publicaciones y 
943 citaciones.

Asimismo, dentro de las universidades o 
instituciones que investigan sobre el tema se 
destacan University of Southern California, 
Estados Unidos, con 6 publicaciones; seguida 
de la University of Oxford, Reino Unido y el Kyiv 
National University of Trade and Economics, 
Ucrania, con 5 publicaciones cada una. Es de 
anotar que los Estados Unidos cuenta con una 
alta participación en la colaboración entre 
países, ya que participa con un 18,2 % en relación 
con otras naciones, como Reino Unido (11,6 %), 
China (9,1 %) y Alemania (5,7 %).

De esta manera, la población beneficiada 
con esta investigación son todas aquellas insti-
tuciones, universidades y empresas del sector 
público y privado, además de las personas que 
realizan negociaciones de carácter interna-
cional, puesto que les permite tener una visión 
holística de los procesos y las gestiones que se 
implementan y presentar posturas críticas que 
permitan tomar decisiones para decidirse a 
apoyar o no el crecimiento de los negocios inter-
nacionales.

Los autores más citados en el área de conoci-
miento se convierten en referentes del tema de 
estudio. De acuerdo con la red de co-citaciones, 
los autores realizan producción entre ellos y 
fortalecen el área de conocimiento. Como se 
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muestra en la Figura 1, El autor que más colabo-
raciones realiza es Jeffrey Frankel, seguido de 

Paul Krugman, Marianne Baxter, M. Ayhan Kose 
y Donna Lee.

Figura 1. Red de co-citaciones

Como se muestra en la Figura 2, respecto a la 
Red de colaboración encontrada resaltan 8 regis-
tros, de los cuales 5 son del género femenino: Ye 

Liu, Christine R. Hekman, Bian Yue, Yulia Medve-
deva e Irina Krasyuk.

Figura 2. Red de colaboración de autores
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Esto, a su vez, permite identificar el recorrido 
que han realizado en la última década en los 
negocios internacionales, al demostrar que 
las temáticas que más se han estudiado están 
relacionadas con los ciclos de los negocios, el 
comercio electrónico, los efectos sociales y 

económicos. Al mismo tiempo, se pueden identi-
ficar las tres tendencias de investigación relacio-
nadas con los mercados globales, el desarrollo y 
la innovación organizacional y la identidad trans-
cultural.
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términos teóricos, prácticos e 
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Resumen

La crisis medioambiental que enfrenta el planeta no 
es una situación de ahora, es una realidad que se ha 
trasladado a través del tiempo, pero la humanidad no 
ha generado conciencia sobre el valor tan importante 
que tiene la naturaleza para nuestra existencia. De 
ahí que sea necesario involucrar el carácter social 
de la contabilidad ambiental en la contabilidad. Esta 
investigación describe los obstáculos y retos de la 
contabilidad ambiental. Respecto a los resultados 
preliminares, se reconoció que en términos de 

obstáculos aquella presenta desafíos que limitan el 
alcance de sus resultados. En cuanto a sus retos, se 
ubican en una escala donde el rigor y la perseverancia 
deben lograrse mediante el voz a voz, para alcanzar 
una efectividad recíproca. En conclusión, se expresa 
que las investigaciones en contabilidad ambiental 
son el camino que trasmite, conecta y vincula con la 
relación entre naturaleza-sociedad- organización.
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Referentes teóricos

Las investigaciones sobre contabilidad ambiental 
demuestran que países como México, Colombia, 
Guatemala, Ecuador y Costa Rica vienen 
avanzando con constantes trabajos en los que 
se están enlazando y desarrollado una serie de 
investigaciones basadas en la problemática del 
ecosistema, donde los resultados involucran 
el entorno en general con cuestionamientos 
teóricos que se van extendiendo a nivel educa-
tivo empresarial y social, lo que crea en sí una 
relación estrecha que implica la implemen-
tación de políticas para llevar a cabo en cada 

organización. A este respecto, Bischhoffshausen 
(2016) expresa que “un aspecto importante 
para resolver los problemas ambientales es el 
fortalecimiento del aprendizaje ambiental en las 
personas” (p. 23) que les permite leer el mundo, 
cuerpos de conocimiento, habilidades y prácticas 
sociales con las que entendemos, interpretamos 
y usamos los sistemas de símbolos de nuestra 
cultura. Desde otra perspectiva, se reconoce 
que la contabilidad es una disciplina profesional 
y académica que refleja el impacto ambiental 
que generan las empresas, durante todas las 

mailto:claudia.jaramillogo@amigo.edu.co
mailto:juliana.cardonabe@amigo.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-7332-8566
https://orcid.org/0000-0001-7332-8566


XXV Encuentro Nacional de Investigación 

40

actividades productivas y corporativas imple-
mentadas (Greenham, 2010).

A nivel mundial se han presentado diferentes 
propuestas de contabilidad ambiental, entre 
estas se encuentran las de Vassallo et al. (2017) y 
Nakasone (2015). Algunos establecen unidades 
de medida basadas en modelos de equilibrio 
general, que dificultan la cuantificación de 
factores de ineficiencia y eficiencia ambientales 
para permitir la mejora de acciones futuras. Los 
investigadores Mylonakis & Tahinakis (2006) 
propusieron el uso de la contabilidad ambiental 
en el sistema de información contable desde 
la esfera costo-beneficio, sin especificar otros 
capitales importantes como ingresos o activos 
ambientales.

En concreto, la Contabilidad ambiental busca 
construir procesos administrativos, contables, 
financieros y operativos de una manera inclu-
siva y sostenible y, en consecuencia, fomentar 
la innovación en las nuevas formas de produc-
ción responsable ante el manejo de los recursos 
naturales, actividad que permitirá contribuir a la 
crisis ambiental (Archel, 2007).

Por otro lado, es importante resaltar que 
actualmente han surgido investigaciones en 
las que el reconocimiento de la contabilidad 
ambiental ha aumentado, hasta lograr extender 
su importancia a sectores ya no solo empresa-

riales sino también sociales, políticos y cultu-
rales (Greenham, 2010). Las búsquedas que 
se han venido desarrollando tienen la inten-
ción de obtener un mejor control financiero 
de los recursos derivados del desarrollo social, 
abarcando los entes económicos, públicos o 
privados con el fin de recoger un número de 
resultados positivos y negativos que den una 
interpretación a los diferentes discursos y obser-
vaciones alcanzados en los procesos de investi-
gación.

No obstante, distinguir esta investigación, 
enfocada en los retos y obstáculos de la contabi-
lidad ambiental, permitirá ayudar a transformar 
las oportunidades ambientales y disminuir los 
riesgos, para darle una mirada más positiva y 
menos escéptica a la problemática ambiental 
que vive el planeta. Así, la contabilidad ambiental 
puede darle a la humanidad la posibilidad de 
tener un panorama amplio de sí misma, a través 
del cual sabrá descifrar, entender y predicar su 
importancia, dando fe de cómo su aplicación, 
dentro de las diferentes áreas de las organiza-
ciones, logra un trabajo en equipo disciplinado 
y con gratos resultados que apuntan siempre a 
alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos 
ambientales (Hernández & Castillo, 2015; 
Mylonakis & Tahinakis, 2006).

Metodología

El objetivo de la investigación se centra en 
describir los retos y obstáculos de la contabi-
lidad ambiental en términos teóricos, prácticos 
e investigativos. Por tanto, la importancia del 
estudio presenta un especial interés para los 
investigadores del área contable, del sistema 

empresarial y del entorno social que buscan 
abordar la línea de la problemática ambiental. 
Este trabajo puede significar el primer paso 
para el desarrollo de proyectos de investigación 
y mejorar las barreras que impiden avanzar en 
contabilidad ambiental. Además, contribuirá a 
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lograr metodologías de tipo analítico y crítico 
que ayuden a llenar los vacíos con respecto a los 
temas sociales y ambientales, en los cuales debe 
enfatizar la contabilidad.

Desde la perspectiva metodológica, el estudio 
posee un enfoque cualitativo con un alcance 
descriptivo. La población beneficiada será a la 
que pertenecen los investigadores que abordan 

la variable de contabilidad ambiental, ya que les 
permitirá conocer las líneas de investigación, los 
datos, los hechos históricos, las actividades de 
avances y demás características que sirven como 
punto de partida para futuras investigaciones 
y referentes a partir de los cuales se pueden 
observar los diferentes retos y obstáculos que 
presenta el área de estudio.

Estado de la investigación: resultados parciales

Actualmente, la contabilidad ambiental afronta 
diversas barreras para su desarrollo, algunas de 
ellas se relacionan con la falta de educación y 
de generación de la conciencia social, lo cual es 
un factor muy importante para el desarrollo, el 
crecimiento, el cambio y la evolución del planeta. 
En este sentido, es pertinente desarrollar inves-
tigaciones que ofrezcan estudios reales y actua-
lizados para una eficiente toma de decisiones 
en las distintas organizaciones, que a su vez 
son requeridos para disminuir y contrarrestar la 
crisis ambiental.

Estos hechos han generado ciertos retos a 
la contabilidad ambiental, lo que a su vez hace 
que el camino que hay recorrer sea largo. En 
aquel campo de estudio hace falta la consoli-
dación y adaptación de las normas ambientales 
como estrategia de desarrollo, para conseguir 
la atracción de la sociedad y lograr vislumbrar, 
mediante la evaluación constante, su efecti-
vidad. Alrededor de ello se logra reconocer que, 
desde la disciplina contable, se tienen aspectos 
fundamentales para llegar a conclusiones muy 
sintetizadas sobre la problemática que vive el 
sistema empresarial por la crisis ambiental. 
Según Hernández & Castillo (2015), la contabi-
lidad puede realizar “análisis detallados de los 
métodos y sus términos aplicables, según la 

práctica o el escenario al que se quiera llegar 
explícitamente” (p. 170). Esto sería un instru-
mento de gran utilidad para las organizaciones, 
pues traería como beneficios una mejor direc-
ción que ayude a modificar y regular todo lo 
relacionado con costos y gastos que hacen parte 
de la economía, pero que debe tener un trata-
miento diferenciador dentro de la información 
contable de los entes económicos.

Respecto a los resultados preliminares, se 
logra destacar que las investigaciones sobre 
contabilidad ambiental presentan ciertos obstá-
culos que les impide avanzar o establecerse 
fuertemente en una línea de investigación activa 
y en crecimiento. Uno de estos obstáculos es 
la falta del reconocimiento acerca de la impor-
tancia de la contabilidad ambiental, asunto que 
provoca cuestionamientos en cuanto a si consti-
tuye un elemento esencial en los sistemas de 
información de la gestión ambiental (Gómez, 
2004).

En concorcondancia, Hernández & Castillo 
(2015) expresan otro obstáculo adicional de la 
contabilidad ambiental, que se ocupa de descu-
brir métodos y herramientas de medición y 
valoración para la implementación de esta conta-
bilidad. Todo esto con el fin de llegar a un plan 
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de trabajo que permita construir la realización 
de sistemas de información, para corregir esos 
aspectos negativos que llevan a una pérdida de 
recursos y bienes físicos, económicos y finan-
cieros, y lograr positivamente promover instru-
mentos que ayuden a la toma decisiones, para 
garantizar así la proyección y permanencia de 
las organizaciones en el mercado.

Con respecto a los retos que afrontan las inves-
tigaciones de la contabilidad ambiental, se halló 
que existe una necesidad enorme de conocer 
la historia que trae consigo la identificación de 
la problemática, en relación con los resultados 
que generan los actos negativos que ejecuta 
la sociedad en aras de evolucionar constante-

mente (Varga, 2013). Así mismo, como la vincu-
lación de los gastos e ingresos ambientales son 
decisiones que en el momento de ser tomadas 
y ejecutadas traen consigo consecuencias que 
deben ser evaluadas, parten de un sistema de 
medición que debe estar basado en la proble-
mática ambiental, para poder determinar líneas 
asertivas de investigación que conlleven a la 
protección del planeta y beneficie a las genera-
ciones futuras con un entorno más sostenible 
(Barraza & Gómez, 2005). En contexto, la figura 
1 sintetiza los diferentes retos y obstáculos que 
presentan las investigaciones de contabilidad 
ambiental.

Figura 1. Retos y obstáculos de la contabilidad ambiental

De manera preliminar, se concluye que los 
estudios sobre contabilidad ambiental reflejan 
que la profesión sigue luchando por mitigar los 

obstáculos y retos presentes. Actualmente, la 
responsabilidad ambiental y el compromiso 
social son dos factores que no se pueden olvidar, 



43

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

ya que la realidad que vive el planeta necesita 
de la existencia de formación académica, 
social y cultural para lograr que se promueva 
la implementación de cambios, cuyos desarro-
llos ayuden en una evolución constante de 
la sociedad y de los seres que la conforman. 
Sin duda, es necesario que los profesionales 

contables y las investigaciones en contabi-
lidad ambiental ayuden a construir acciones 
honestas en las organizaciones y, por supuesto, 
a fomentar una responsabilidad sustantiva y 
confiable que permita el surgimiento de inicia-
tivas trascendentes a nivel social y ambiental.
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Resumen

Esta investigación describe los avances y las tendencias 
de la contabilidad ambiental. La metodología se abordó 
a partir de la revisión literaria de tesis, artículos, 
libros u otra bibliográfica importante. Respecto 
a los resultados, se logró identificar de manera 
preliminar que en términos de avances la contabilidad 
ambiental presenta una gran evolución en cuentas 
y sistemas contables, que incluyen los procesos de 
valoración y medición. En cuanto a las tendencias de 
investigación en contabilidad ambiental, se encontró 

que actualmente se están abordando categorías de 
educación, profesión, aprendizaje, pedagogía, reportes 
y valoración ambiental. En conclusión, se expresa 
que las investigaciones han permitido potencializar 
la contabilidad ambiental, reconociéndola como una 
rama que tiene igual o mayor importancia frente a los 
otros tipos de contabilidad.
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Referentes teóricos

El principal objetivo de este estudio es dejar 
en evidencia cuáles avances y tendencias se 
han logrado a lo largo de los años con respecto 
a la investigación de contabilidad ambiental. 
Para esto nos enfocaremos en la fundamenta-
ción ambiental y económica, donde se buscará 
la manera más adecuada de dar respuesta a 
la importante y beneficiosa contribución al 
ambiente y, por demás, a las organizaciones.

A este respecto, la contabilidad ambiental 
hace presencia para brindar los medios necesa-
rios que permitan reducir las afectaciones 
ambientales, ocasionadas desde lo personal, 
social y cultural hasta lo organizacional (Mantilla, 
2006), que a su vez debe tener la capacidad 

de aportar una sustentabilidad monetaria 
(Empresas) y no monetaria (Bienestar personal).

Según Leal (2005), la contabilidad ambiental 
es aquella herramienta que permite medir 
qué tan eficiente resulta la implementación de 
“acciones ecológicas en las empresas, teniendo 
claro el valor de los recursos naturales a emplear 
en su proceso de productividad” (p. 2). Parale-
lamente, González (2015) considera que la 
contabilidad ambiental no es solo aquel proceso 
que se encarga de la medición, cuantificación 
e implementación racional de los recursos 
naturales para el proceso productivo de las 
organizaciones, sino que también es aquella que 
se responsabiliza del cuidado y la protección del 
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medio ambiente gestionando un correcto uso de 
estos.

De esta manera, Mejía (2019) considera que 
la contabilidad ambiental es una “rama desarro-
llada a partir de la realidad social que tiene una 
responsabilidad tanto en el ámbito social como 
en el empresarial” (p. 101), donde debe ejercer 
un control de manera eficiente, en cuanto a 
los recursos utilizados para el desarrollo de 
las empresas, efectuando una evaluación 
constante en los patrones de producción, en el 
consumo de las organizaciones y de la sociedad 
en general, a fin de lograr una redirección que 
brinde la oportunidad de construir una sociedad 
más limpia, adecuada, justa, equitativa y sana 
y contribuya a una mayor optimización de la 
calidad de vida y, por ende, a una proporción de 
servicios y bienes más sanos para las personas 
en general.

A la fecha se evidencia de manera clara la falta 
de acercamiento hacia la contabilidad ambiental 
en muchos aspectos, tanto en el profesional 
como en el investigativo. En este aspecto, la 
contabilidad se ve en la necesidad de avanzar 
más allá del ámbito financiero y ayudar a las 
empresas en la implementación de sistemas, 
herramientas y metodologías que permitan 
disminuir la degradación de los ecosistemas y el 
uso irracional de los recursos naturales (Palma & 
Cañizares, 2018).

En este sentido, el problema radica en la falta 
de interés de los profesionales contables en 
investigar este tipo de contabilidad, lo que a su 
vez dificulta la determinación de los avances que 
ha tenido la contabilidad ambiental en materia 
investigativa, algo que genera además retro-
cesos en esta área que requiere ser construida, 
mejorada e implementada según las necesi-
dades y los deberes de las organizaciones con 
el medio ambiente (Del Franco Blanco & Gómez 
Lorduy, 2019).

Por ende, es vital abordar procesos de valora-
ción de bienes y servicios obtenidos por el medio 
ambiente, entendiendo que los profesionales 
contables no solo se deben enfocar en el valor 
económico de estos, sino en los beneficios no 
monetarios que brindan, resaltando la genera-
ción de daños efectuados en la naturaleza y 
teniendo claro el elevado costo que estaríamos 
obligados a pagar como ciudadanos y en el área 
empresarial (Vargas, 2013).

Las investigaciones en contabilidad ambiental 
aportan huellas hacia la formación integral 
y completa desde el ser, el saber y el hacer 
(Avellán Herrera, 2019). Por tanto, es justo decir 
que todo futuro profesional de contaduría debe 
entender y ver la contabilidad ambiental como 
un pilar fundamental. No obstante, este tipo de 
formación desarrolla un valor agregado para las 
empresas, las cuales hoy se ven en la necesidad 
de requerir profesionales con conocimiento 
ambiental.

Metodología

Esta investigación se basa en un enfoque cuali-
tativo (Hernández et al., 2010). A raíz de ello, la 
investigación “utiliza palabras, textos, discursos, 

dibujos, gráficos e imágenes para comprender 
la vida social por medio de significados y desde 
una perspectiva holística, que caracterizan a un 
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determinado fenómeno” (Alonso, 1998, p. 278), 
en este caso describe los avances y las tenden-
cias de la contabilidad ambiental.

Adicionalmente, el estudio ejecutó una etapa 
de revisión exploratoria fundamentada en el 
rastreo documental de fuentes primarias, selec-
cionando producción bibliográfica publicada en 
bases de datos electrónicas como SciELO, Scopus, 
Dialnet, Redalyc, ScienceResearchc y Latindex. 
Las fuentes secundarias utilizadas se tomaron 
de la investigación formativa, que consistió en 
rastrear ponencias, trabajos de grado y otras 
publicaciones que permitieran profundizar en el 
objeto de estudio.

La población beneficiada la constituye los 
investigadores del ámbito contable que abordan 
diversas líneas de investigación, primordial-
mente enfocados en el área ambiental, las 
empresas y sus debidas necesidades de capta-
ción de recursos para sus correctas producciones 
y la sociedad en general. La importancia de esta 
investigación radica en el sentido de que puede 
significar un gran aporte para el desarrollo de 
proyectos investigativos capaces de mejorar la 
implementación y fundamentación de la conta-
bilidad ambiental en aquellas áreas socio-em-
presariales que lo requieran.

Estado de la investigación–Resultados parciales

De esta investigación se obtiene como resul-
tados parciales la identificación de los elementos 
y las características de la contabilidad ambiental, 
también algunos posibles avances que serían 
de gran utilidad implementar en el interior 
de las organizaciones. En relación con esto, se 
menciona que la contabilidad ambiental ha 
avanzado en la planificación y la estipulación 
de cuentas ambientales, que han servido para 
tener una clara evaluación de los recursos 
naturales, donde se podrá conocer y contabi-
lizar las pérdidas de los recursos por medio de 
cuantificaciones y mediciones capaces de captar 
el deterioro ambiental (Castañeda, 2003).

Adicionalmente, la contabilidad viene reali-
zando grandes esfuerzos por avanzar en los 
sistemas de contabilidad ambiental, esfuerzos 
capaces de integrar la información económica 
con la ambiental, donde se unen una serie 
de cuentas satélites que permiten ampliar el 
sistema contable ya existente, lo cual brinda 
la posibilidad de conocer y obtener un análisis 

más acertado respecto a la realidad del medio 
ambiente.

Paralelamente, Ceballos-Rincón & Mejía-Soto 
(2021) nos brindan un nuevo enfoque capaz de 
medir tres variables a la vez: la económica, la 
ambiental y la social. Su teoría tridimensional 
nos otorga la representación de la importancia 
que aquellas tienen para la vida y el desarrollo de 
las organizaciones y, por ende, para el desarrollo 
social. Sin duda otro avance se ve reflejado en 
el catálogo de las nuevas cuentas contables que 
harán parte de la profesión, de igual manera, se 
efectúan fórmulas de medición para los activos 
o elementos que las requieran, dependiendo de 
la afectación que este bien o servicio genera a la 
naturaleza.

Respecto a las tendencias que abordan los 
estudios de contabilidad ambiental, de forma 
preliminar se encontró que las investigaciones 
enfocadas en este tipo de contabilidad se han 
concentrado en abordar categorías de educa-
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ción ambiental, en las cuales se desarrollan 
proceso de aprendizaje, pedagogía y currículos. 
Igualmente existen muchos estudios intere-
sados en tópicos referentes a la profesión que 
han estudiado la ética ambiental, las prácticas 
socioambientales, los reportes y la fiscaliza-
ción ambiental (Bravo & Manga, 2020; Sánchez 
Guevara & Martínez Galvis, 2019).

Bajo otro enfoque, se encontraron tendencias 
referentes al campo histórico de la contabilidad 

ambiental y al campo teórico, las cuales integran 
temas como valoración, medición, sistemas 
contables ambientales, sostenibilidad, sustenta-
bilidad y cuentas ambientales. Estas tendencias 
permiten demostrar las grandes oportunidades 
que se crean en el mundo para la actuación 
del contador público en el aspecto ambiental 
(González et al., 2019). Finalmente, la Figura 1 
sintetiza los resultados parciales.

Figura 1. Avances y tendencias de la contabilidad ambiental

Preliminarmente, se podría concluir que la 
contabilidad ambiental es un puente para las 
organizaciones y para la profesión contable, 
pues integra lo financiero y lo ambiental. Por 
otra parte, se encontraron avances, importantes 
para la contabilidad ambiental, que ayudan a 
retribuir el impacto ecológico sin dejar de hacer 
empresa ni dejar de lado la contaduría. Induda-

blemente faltan muchos aspectos y elementos 
por abordar en este tipo de contabilidad, pero 
las tendencias de investigación revelan que la 
contabilidad ambiental va por buen camino, 
debido a que se están tocando todas las esferas 
y los escenarios posibles para su debida imple-
mentación y aplicación.
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Resumen

El proyecto de investigación tiene como objetivo 
caracterizar el estado de la cultura del emprendimiento 
en las instituciones de educación superior de la 
subregión de Urabá, a partir del análisis de las siguientes 
funciones sustantivas: docencia, investigación y 
extensión. Aquel se inscribe dentro del método de 
investigación cualitativa con un diseño descriptivo, a 

partir del cual se espera identificar las estrategias que 
desde las funciones sustantivas se implementan para 
el fomento de la cultura de emprendimiento en la 
región de Urabá.
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Referentes teóricos

La presente propuesta de investigación pretende 
caracterizar la cultura emprendedora de las 
Instituciones de Educación Superior [IES] de 
la subregión de Urabá, teniendo como base 
fundamental la Ley 1014 del 2006. Para ello 
se hace necesario comprender términos como 
el de cultura emprendedora, cuyo propósito, 
apoyado en la definición de cultura, “busca 
el desarrollo humano del individuo y de la 
comunidad propiciando comportamientos 
benéficos para la mejora personal, profesional y 
a su vez del empleo y del desarrollo socioeconó-
mico” (Ramírez Calvillo et al., 2013, p. 5). Según 
Tarapuez Chamorro & Botero Villa (2007), la 
cultura emprendedora es el conjunto de valores, 
habilidades y actitudes para la resolución de 

las situaciones que surgen en el ámbito socio 
laboral y socioeconómico de cada sujeto. 

Así mismo, La Ley 2069 de 2020 valida el 
deber de las IES de formar a sus estudiantes 
con el enfoque en competencias y habilidades 
emprendedoras, a causa de las tres funciones 
sustantivas principales de las mismas: docencia, 
investigación y extensión. Para efectos de esta 
propuesta de investigación, como señala Franco 
Pombo (2017), entendemos que estas activi-
dades educativas existen para lograr que las 
instituciones educativas alcancen sus objetivos, 
planteados estratégicamente: misión, visión y 
valores.

Esta indagación surge de los resultados 
arrojados por una investigación realizada en el 
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año 2013, por la Red Universitaria de Empren-
dimiento REUNE, la cual tuvo como resultado el 
artículo “El lugar del emprendimiento en las Insti-

tuciones de Educación superior en Colombia”, 
escrito por Ortiz Riaga et al.

El emprendimiento en el contexto económico y social

Teniendo en cuenta lo anterior, el emprendi-
miento se define como

una forma de pensar, razonar y actuar 
centrada en las oportunidades, planteada 
con visión global y llevada a cabo mediante 
un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación 
de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad. (Congreso de la 
República de Colombia, 2006, Ley 1014)

Así, desde la Ley 1014 de 2006, donde se 
establecen las bases centrales para el desarrollo 
del emprendimiento, se indica que se propende 
por buscar el desarrollo económico, social y 
personal a partir de unidades productivas que 
aporten al crecimiento y la evolución de una 
sociedad desde los territorios, con el fin de 
contribuir a generar una mejor calidad de vida 
en todas las regiones del país (Moreno Mahecha, 
2016).

Igualmente, para Gómez Miranda (2022) el 
emprendimiento tiene, dentro de sus impactos 
favorables, la generación de empleo, la trans-

formación social y la satisfacción del empren-
dedor, por haber creado una unidad productiva 
y el fortalecimiento de las cadenas productivas 
o clúster empresariales que se encuentran 
inmersos dentro del sector económico al cual 
pertenece la empresa, dinamizando de esa 
forma diferentes tipos de empresas que según 
su tamaño pueden favorecer el crecimiento de 
los sectores productivos y aportar el producto 
interno bruto del país y de la región donde se 
encuentre la compañía.

En esa misma línea del aporte del empren-
dimiento desde lo social, Audretsch & Belitski 
(2021) consideran que debe existir un modelo de 
emprendimiento social donde se permita involu-
crar a personas de diferentes niveles económicos 
sin considerar si tiene o no estudios superiores, 
pero que lleguen a aportar en el desarrollo de la 
empresa. Esto puede ser un eje motivador para 
que las personas mejoren sus condiciones de 
vida en una empresa que les está brindando una 
oportunidad de mejorar en aspectos personales 
y de crecimiento familiar.

Descripción metodológica

La propuesta metodológica propuesta para el 
desarrollo de la investigación está orientada 
desde el paradigma interpretativo o históri-
co-hermenéutico, según Galeano (2007), la 
comprensión de los fenómenos, a partir de las 
experiencias vividas por las personas y los parti-

cipantes, permiten conocer de manera profunda 
y subjetiva cada realidad vivida.

Igualmente, a partir del enfoque cualitativo, 
el método que se contempla desarrollar es el 
fenomenológico. Bernal (2010) considera que 
este método logra conocer los significados y las 



XXV Encuentro Nacional de Investigación 

52

experiencias vividas del mundo que cada uno de 
los participantes tiene a partir de sus realidades, 
de acuerdo al contexto y situación que se tiene 
contemplada en la investigación.

En la misma línea que se tiene del enfoque 
cualitativo, Álvarez-Gayou (2003) expone que 
la técnica privilegiada de este es la entrevista, 
ya que permite conocer en profundidad los 
aspectos propios del fenómeno abordado, 
para este caso, la entrevista estructurada con 
preguntas abiertas permite recoger la informa-
ción necesaria para la investigación, teniendo 
en cuenta las funciones que desempeñan las 

personas desde su puesto de trabajo en cada 
función sustantiva.

De otro lado, el análisis que se realizará será 
a partir de la codificación abierta y la categori-
zación de los constructos vinculantes, es decir, 
del emprendimiento y de las funciones sustan-
tivas que se contemplan: docencia, investiga-
ción y extensión, las cuales permiten que se 
logre analizar, a partir de las entrevistas, cómo 
se concibe todo lo relacionado con el emprendi-
miento desde una perspectiva transversal dentro 
de las Instituciones de Educación Superior.

Importancia de la investigación

El proyecto de investigación propuesto permi-
tirá conocer el estado del emprendimiento a 
partir de las funciones sustantivas; docencia, 
extensión e investigación, que las Instituciones 
de Educación Superior tienen contempladas y 
en este caso desde las IES ubicadas en la región 
de Urabá; con el fin de tener una visión cercana 
con respecto al impacto que tiene el emprendi-

miento en las instituciones, ya que es un tema 
transversal y relevante para las IES o si solo se 
tiene como un proceso de formación teórica y 
conceptual; sin realizar una trazabilidad a las 
propuestas de negocios que se puedan generar 
por parte de los estudiantes en la creación de 
unidades productivas.

Alcance

La investigación tiene un alcance descriptivo en 
el que, a partir de la propuesta metodológica, 
se identificará el desarrollo del emprendimiento 
desde las funciones sustantivas en las IES de la 
región de Urabá, lo que permite que se pueda 
considerar en otro proyecto de investigación 
para realizar un comparativo con otra región del 
país.

En el desarrollo de la investigación partici-
paron las siguientes Instituciones de Educa-
ción Superior: Universidad del Tolima, Unimi-

nuto, Uniremington, Universidad de Antioquia, 
Universidad Católica Luis Amigó y el Sena. Las 
personas que participaron se desempeñan en las 
diferentes funciones sustantivas. Se realizaron 
las entrevistas con el apoyo de la plataforma 
Zoom, y se logró obtener la información que 
permitió categorizar cada uno de los constructos 
propuestos, para poder lograr un análisis integral 
desde las tres funciones sustantivas establecidas 
en la investigación.
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Objetivo

Conocer los atributos generales de la cultura del 
emprendimiento en las Instituciones de Educa-
ción Superior de la subregión de Urabá.

Pregunta de investigación

¿Cómo se concibe el emprendimiento en las 
Instituciones de Educación Superior de la subre-

gión de Urabá a partir de las funciones sustan-
tivas?

Discusión temática y contextual

Las Instituciones de Educación Superior del 
país conciben que desde la Ley 30 de 1992 
deben tener, dentro de sus actividades, unas 
funciones sustantivas que permitan lograr un 
desarrollo coherente con sus objetivos sociales. 
La docencia, la extensión y la investigación 
logran cumplir el propósito de su actividad en 
el contexto educativo. En la propuesta de inves-
tigación se contempla, como objetivo general, 
conocer cómo desde las IES de la subregión 
de Urabá se desarrolla el emprendimiento a 
partir de las funciones sustantivas mencionadas 
anteriormente.

En el sustento teórico propuesto se consi-
dera que, dentro del marco normativo para la 
investigación, la Ley 1014 de 2006 es el pilar 
estratégico para comprender el objetivo de 
la ley, la cual se creó con el fin de fortalecer el 
emprendimiento con la creación de unidades 
productivas que busquen estar formalizadas, 
aporten al crecimiento de la economía del país 
y generen empleo de calidad. Así mismo, en 
esa misma línea discursiva se presenta la Ley 
2029 de 2020, en la cual se determina que los 
emprendimientos pueden acceder a créditos en 

el sector financiero de una forma rápida y sin 
tantos trámites, algo que facilita la mejora de su 
productividad y responde a las necesidades de 
la Revolución 4.0. Es, entonces, el interés de la 
investigación lograr mostrar cómo el empren-
dimiento sí es concebido como una alternativa 
de transformación social generada desde la 
academia, especialmente desde las IES y con 
especial énfasis desde sus funciones sustantivas.

De otro lado, según Hernández Rodríguez 
& Arango Chávez (2015), no solo es crear las 
normas para fortalecer el emprendimiento, sino 
que se requiere de una estructura fuerte donde 
se integran entidades financieras, organismos 
que apoyen la flexibilización en la creación de las 
empresas, así como también se precisa invitar a 
los sectores público y privado para que se unan a 
los nuevos emprendimientos y sean proveedores 
de las compañías que ya están constituidas, es 
decir, se requiere de un tejido completo para 
que el emprendimiento sea una solución viable 
y llamativa para los estudiantes universitarios y 
la comunidad en general.
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Resultados logrados

A continuación, se explican los resultados 
encontrados a partir de las tres funciones 
sustantivas: (a) función sustantiva de docencia, 
para este caso todas las IES contienen dentro de 
sus planes de estudios asignaturas que tienen 
relación con el emprendimiento, lo cual vincula 
otras áreas como son las de mercadeo, finanzas, 
proyectos y gerencia. Igualmente, en los resul-
tados obtenidos se evidenció que los docentes 
que están asignados a estos cursos cuentan con 
preparación específica en los temas de empren-
dimiento. (b) Función sustantiva de extensión, en 
este ítem se presentaron dos aspectos relevantes; 
el primero, en las universidades se debe crear la 
figura del consultorio empresarial, ya que solo 
dos IES de las que participaron en la investiga-
ción tienen esta unidad creada. Contar con este 
tipo de servicios permite que los estudiantes 
o la misma comunidad se acerque a consultar 
la oferta que tiene el consultorio, con el fin de 
fortalecer el vínculo de las instituciones y sus 
grupos de interés tanto interno como externo; 
el segundo, se debe buscar el fortalecimiento 
de mesas empresariales para que, desde el área 
de extensión, se puedan diseñar programas de 
capacitación y ferias sobre emprendimiento, 
para una visibilidad de mayor impacto, especial-

mente con la comunidad externa. Por último, 
dentro de la (c) función sustantiva de investiga-
ción, se evidenciaron aspectos por fortalecer. 
Uno de ellos fue el tema de la relación directa 
de proyectos de investigación vinculados desde 
el emprendimiento, en la que se permita que el 
impacto, en el momento de crear un emprendi-
miento, sea el producto final, como resultado de 
ese proceso de investigación. Igualmente, consi-
deran los entrevistados que la investigación sí 
debe estar involucrada de una forma directa en 
todo el proceso de emprendimiento, para que 
se logre transversalizar cada una de las etapas 
por las que pasa el emprendedor, hasta llegar a 
concretar la unidad productiva que finalmente 
es el resultado de un proceso de investigación.

Como conclusión general de la investiga-
ción, se evidencia que cada función sustantiva sí 
está involucrada y comprometida en el proceso 
de emprendimiento, pero que la docencia y la 
extensión son las áreas que logran cristalizar 
mejor todo este proceso emprendedor. Desde la 
investigación hay un trabajo que se debe forta-
lecer, con el fin de contemplar que el proceso 
de crear empresa es un tema de investigación 
profundo y de análisis desde diferentes fuentes 
de información.
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Resumen

Cada vez más se popularizan las interacciones en 
entornos digitales entre las personas, pero fue a raíz 
de la COVID-19 que los procesos de participación 
en línea tomaron un mayor auge. Las personas 
están acostumbradas a tener algunas pautas para 
el relacionamiento social, sin embargo, estas 
prácticas deben ajustarse al contexto actual, lo que 
hace necesario cuestionarse sobre la incidencia y 
aplicabilidad de normas de comunicación e interacción 

en el ciberespacio. En la siguiente discusión se habla del 
empleo de las netiquetas en ambientes académicos, 
laborales y recreacionales, teniendo en cuenta los 
referentes teóricos existentes y una aproximación a la 
situación actual, para comprender la importancia de 
su aplicabilidad y actualización desde la perspectiva 
del posconfinamiento.
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Entorno digital, comportamiento, etiqueta, normas, 
sociedad de la información, pandemia.
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Referentes

Virginia Shea fue quien propuso el nombre de 
netiquetas para designar las normas de compor-
tamiento en la Internet. En su libro Netique-
ttes, publicado en 1994, no solo desarrolla las 
diez normas de comportamiento básico, que 
actualmente siguen siendo citadas por diversos 
autores, sino que también menciona aspectos 
relacionados con lo legal y asuntos filosóficos 
que derivan de la violación de dichas normas.
Además, Díaz Pérez & García Cuevas (2021) 
manifiestan una preocupación por la eficiencia 

de la comunicación en el ciberespacio, pues 
afirman que sigue siendo enfrentada por medio 
del ensayo y el error. Así como Shea (1994), Juan 
Fernández et al. (2015) correlacionan la cuestión 
de la ética y la moral con las netiquetas, como 
resultado de la búsqueda para dar solución al 
manejo inadecuado de la información. De este 
modo, se explora la universalidad de valores 
fundamentales a través de las conductas 
cotidianas.
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Descripción metodológica

La investigación tendrá un enfoque metodoló-
gico cualitativo que tiene en cuenta la orienta-
ción humana del proyecto, a través del compor-
tamiento de los usuarios en la virtualidad. Esto 
beneficiaría a aquellos usuarios que tuvieron 
que trasladarse de los ámbitos académicos, 
laborales y eventuales a los entornos digitales, 
o a los que no estuvieron en primera instancia 
familiarizados con esta transición, consecuencia 

del confinamiento por la COVID-19. Lo anterior 
es importante para contribuir a la consolidación 
de entornos colaborativos y propender por la 
comunicación asertiva en el ciberespacio.

Objetivo general proponer la viabilidad de 
desarrollo de nuevas investigaciones sobre 
pautas de comportamiento, en los entornos 
digitales posconfinamiento.

Objetivos específicos:

1. Diagnosticar el nivel de incidencia que tiene 
la aplicación de netiquetas dentro de las esferas 
de participación e interacción digital. 2. Contras-

tarlos antecedentes teórico-conceptuales con 
la aplicabilidad de las netiquetas en distintos 
entornos digitales.

Estado de investigación: propuesta de investigación

A lo largo de la historia, los seres humanos han 
tenido la necesidad de generar interacción entre 
sí. En consecuencia, han construido indirecta-
mente la concepción de pertenencia a diferentes 
instituciones sociales, como la familia, la escuela 
y el estado (Aguilera Portales, 2010), en las que 
necesitan seguir algunos estándares o normas 
de comunicación, que incluyen la cortesía, para 
el relacionamiento asertivo con otros.

Gracias a la globalización, hoy es posible 
generar procesos comunicativos a través de 

mediaciones tecnológicas (Silva Silva, 2008), 
por lo que es necesario trasladar las normas de 
interacción social preconcebidas tradicional-
mente hacia los entornos digitales, empleando 
el uso de netiquetas en el quehacer cotidiano, 
las cuales son entendidas como “Conjunto de 
normas de cortesía que regula el comporta-
miento de los usuarios y las comunicaciones en 
internet” (Real Academia Española, s. f., defini-
ción 1), tal como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1. Diez reglas de comportamiento básico en el ciberespacio

Con la llegada de la web 2.0 se incentivó la 
interacción entre usuarios, lo que dio cabida a 
la implementación de diferentes estrategias en 
temas de relacionamiento social virtual (Campión 
& Navaridas Nalda, 2012). Sin embargo, la parti-
cipación en línea tomó mayor auge a partir 
del 2019, a causa de la situación desatada por 
la COVID-19 que, obligando a tomar medidas 
de aislamiento social, incrementó el uso de la 
Internet y de los procesos de interacción social 
en la misma (García-Lirios & Bustos-Aguayo, 
2021).

Durante el confinamiento por la COVID-19 
fueron clausurados oficinas, fábricas e insti-
tuciones académicas, por la probabilidad 
de contagio que la pandemia representaba. 
Asimismo, las personas se vieron en la necesidad 
de trasladarse a los entornos digitales para dar 
continuidad a sus actividades, tanto laborales 
como académicas (Díaz Pérez & García Cuevas, 
2021).

Estudios recientes señalan que en 2019, 
antes de que la pandemia azotara, había 4.3 

billones de usuarios que navegaban en la 
Internet. Luego, en 2020 se registraron 4.54 
billones, y para 2022 ese número se incrementó 
a 4.95 billones (Kemp, 2019, 2020; We Are Social 
& Hootsuite, 2022), lo que evidenció un creci-
miento en la cantidad de personas que navegan 
en la Red. Por lo anterior, se registró un aumento 
del 80 % en las cargas del computador personal 
(personal computer o PCs) a la nube, además de 
picos de tráfico causados por las videollamadas 
o videoconferencias (Agudelo et al., 2020).

Cabe señalar que, desde la segunda mitad del 
siglo XX, se inicia la Sociedad de la Información 
(Castells, 2003) por medio de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, para que después, en 
1980, fuese posible la interconectividad gracias 
a la Internet (Calandra Bustos & Araya Arraño, 
2009). Lo anterior resulta irónico si se tiene en 
cuenta que, a pesar de los antecedentes en la 
evolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación, existen complicaciones en el 
momento de aplicar las netiquetas (Fernández 
Cárdenas et al., 2015). Al respecto, Gannon-
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Leary & Fontainha (2007) mencionan asuntos 
disciplinarios, culturales, de confianza, de 
protección de datos, de selectividad en el uso de 
herramientas de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) y de interpretación 
del lenguaje por la falta de señales no verbales, 
como gestos y tonos de voz.

Una de las actividades más comunes durante 
el confinamiento fue el teletrabajo, modalidad 
de trabajo que consiste en la realización de 
actividades laborales, desde una ubicación 
diferente a la oficina, con el apoyo de las TIC 
(Osio Havriluk, 2010). Aquel surge a finales del 
siglo XX (1970), en un contexto neoliberal donde 
la crisis petrolera global obligó a las empresas a 
modificar sus procedimientos, para garantizar 
la productividad (Domínguez Chávez, 2020). 
Sin embargo, aun cuando el teletrabajo no era 
reciente en el mercado laboral fue precipitado 
por la pandemia (Slinger, 2020), pues se presen-
taron desafíos como la adaptación a los horarios 
y al sitio de trabajo, además de establecer 
medidas de salud y seguridad laboral, debido a 
que, trabajando desde la distancia, se presentan 
condiciones laborales irregulares con respecto 
a la comunicación y realización de otras activi-
dades ajenas al oficio (Ramírez Velásquez et al., 
2021).

Lo más crítico del teletrabajo fueron las 
dificultades con respecto al derecho a la desco-
nexión, es decir, desistir de estar a disposi-
ción del jefe más allá de los horarios laborales 
establecidos por ley. Lo anterior tiene incidencia 
directa en factores psicosociales, al abogar por 
el descanso de los teletrabajadores y la armonía 
de la vida personal y familiar (Caballenas, 2019). 
Desafortunadamente, según estudios recientes, 
las personas que teletrabajaban tenían menos 
probabilidades de hacer horas extras, de hecho 
para julio de 2020 el 70 % de los empleados 

manifestaron el interés de trabajar tiempo 
completo de forma remota, sin embargo, un año 
después este número se desplomó a un 22 % 
(Trifonova, 2021), probablemente por las condi-
ciones a las que estaban sometidos en términos 
de conectividad.

Con respecto al ámbito educativo, el e-lear-
ning, también llamado aprendizaje electrónico, 
tomó protagonismo durante el confinamiento al 
brindar la posibilidad a profesores y alumnos de 
interactuar en un aula virtual, tanto de manera 
sincrónica como asincrónica (Maatuk et al., 
2022). Aquel surge a mediados de 1990 junto 
con el desarrollo de la Internet, el correo electró-
nico o e-mail, las listas de distribución, los sitios 
web, los CMS o gestores de contenidos y las 
plataformas tecnológicas (Lara & Duart, 2005).

Desde los principios del e-learning se han 
presentado irregularidades, entre ellas están los 
casos de violación de la ética informática, el uso 
indebido de las fuentes académicas, la desobe-
diencia a la ética, durante los exámenes virtuales, 
el incumplimiento de las leyes de derechos 
de autor, el desprecio del trabajo de otros, la 
desobediencia a las normas académicas y a la 
redacción asistida (Amalaha, 2021). Ahora, casi 
30 años después de su surgimiento, se esperaría 
que el uso de las herramientas digitales hubiera 
sido asertivo durante la pandemia. Sin embargo, 
al no haber una supervisión presencial hacia 
los estudiantes por parte de los profesores, 
la incidencia de fraude fue mayor, debido a la 
facilidad de acceder a apuntes, libros o material 
en línea (El-Sayed Ebaid, 2021), lo cual desplazó 
las normas de comportamiento básico que 
podrían exigir en una actividad evaluativa.

A raíz de lo anterior y gracias a las nuevas 
necesidades formativas, el docente requiere 
instruirse en aptitudes dirigidas a la integra-
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ción entre la pedagogía y las TIC. Al respecto, 
Adell (2000) afirma que el tutor no solo debe 
ser diseñador del plan de estudios, proveedor y 
elaborador de contenidos, facilitador del proceso 
de aprendizaje y evaluador, sino también técnico, 
ya que debe estar en la facultad de proporcionar 
soporte ante las posibles dificultades que los 
estudiantes puedan enfrentar en el desarrollo 
de las clases.

Por otro lado, como apunta Ferrer (2020), el 
panorama del confinamiento por la COVID-19 
provocó que el sector económico de los eventos 
también se adaptara, pues, luego de que el 
98 % de estos fueran aplazados o cancelados, 
se aprovecharon espacios virtuales tales como 
seminarios web (webinars), conferencias, 
reuniones, lanzamiento de productos y ferias 

virtuales, debido a que eran medibles, propi-
ciaban el alcance de un público más amplio y 
exigían menos recursos materiales y económicos 
(Moreira Abraham, 2020).

Sin embargo, según datos del informe 
Análisis, experiencia y visión de los eventos 
virtuales (2020), un 83 % de los encuestados 
considera que las reuniones que no superan 
las 15 personas son eventos donde la digitaliza-
ción funciona mejor, adicional a ello, entre las 
mayores debilidades de los eventos virtuales se 
destacan la incapacidad de establecer vínculos, 
el decrecimiento de interacción con el público, 
la atención media o nula de la audiencia y la 
reducción de compromiso por parte de los parti-
cipantes.

Conclusión

Si bien las herramientas digitales, utilizadas 
por los usuarios en la pandemia, existen desde 
hace más de dos décadas, puede que durante 
el traslado masivo de las actividades cotidianas 
a los entornos digitales no fueran las más 
óptimas, debido a que las netiquetas existentes 
pudieron haber sido insuficientes para incidir en 
el comportamiento de las personas que exigía el 
contexto.

En relación con lo anterior, la investigación 
es relevante para la comunidad científica, el 
público en general y las organizaciones que 
estén inmersas en el entorno digital, puesto que, 
en caso de desarrollarse, facilitaría la comuni-
cación asertiva desde diferentes espacios de 

interacción social virtual. Además, es perti-
nente abordar el concepto de netiquetas, ya 
que existen vacíos a nivel de aplicabilidad; razón 
por la cual, es relevante proponer normas de 
conducta que den solución a las irregulari-
dades presentadas durante el confinamiento 
por la COVID-19, desde escenarios académicos, 
empresariales y recreacionales. Por este motivo, 
como se muestra en la Figura 2, se proponen 
algunas normas de comportamiento básico que 
surgen desde la observación empírica y pueden 
aprovecharse como punto de partida, para ser 
analizadas con mayor profundidad en futuras 
investigaciones.
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Figura 2. Netiquetas para el posconfinamiento

Por último, es relevante resaltar que, aun 
cuando durante el confinamiento se presentaron 
irregularidades en términos de comportamiento 
dentro de los entornos digitales, gracias a las 
TIC es posible que seamos más productivos por 
su amplia oferta de herramientas, que tienden 
a la ejecución de tareas de una manera rápida 
y eficaz sin que las barreras geográficas repre-
senten un obstáculo.

Así, ahora que la sociedad retorna lentamente 
a la presencialidad, no se debería abandonar 
por completo las posibilidades que los entornos 
digitales nos ofrecen, pues, es probable que, con 
la implementación de nuevas netiquetas que se 
ajusten a las dinámicas actuales, sea posible 
lograr entornos colaborativos asertivos.
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Resumen

El propósito de esta ponencia es presentar algunos 
elementos para considerar las posibilidades de 
concretar la iniciativa de crear un Centro Integral 
Familiar con perspectiva de género, que agrupe desde 
una visión inter y transdisciplinaria un escenario de 
prácticas académicas, extensión y proyección social. 
Para profundizar en el estudio de las familias, como 
sujetos de derechos y de intervención, desde la 
enseñanza-aprendizaje del derecho, y el enfoque de 
la clínica jurídica (complejo, vivencial y compartido), 

se recurre al diseño cualitativo en el paradigma crítico 
feminista, a partir de la revisión documental y las 
conversaciones con expertos, para establecer aliados 
iniciales y posibles rutas que faciliten el impulso de 
esta iniciativa. Dado que la investigación se encuentra 
en curso, se presentan como hallazgos iniciales las 
posibilidades de localización, para seguir imaginando, 
pensando y actuando.

Palabras clave

Perspectiva de género, clínica jurídica, familia, conflicto 
familiar, atención familiar.

___________________

* Magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, investigadora de la Universidad Católica Luis Amigó, adscrita al grupo de investigación Jurídicas 
y Sociales. investigación financiada por la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia, Contacto: elvigia.cardonazu@amigo.edu.co, Orcid: 0000-
0002-2486-6867

Introducción

Gracias a los proyectos de investigación titulados 
Debates Contemporáneos del Derecho de Familia 
desde la Perspectiva de Equidad de Género 
(2020) y Debates Contemporáneos del Derecho 
de Familia desde la perspectiva de equidad de 
género: Mediación y Conciliación en Derecho 
de Familia (2021), se observó la necesidad de 
promover un escenario de prácticas académicas 
e investigaciones de carácter interdisciplinario 
y complejo, para la formación de abogados, 
especialistas y magísteres de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Católica Luis Amigó, el cual se articule con 
otros programas de pregrado y posgrados con 
intereses en el estudio de las familias, el conflicto 
familiar, la mediación, la conciliación familiar y 

el derecho de familia desde una perspectiva de 
género.

Vale recordar que la Universidad Católica 
Luis Amigó, desde sus inicios, centra su 
quehacer educativo en la situación de la niñez 
desamparada y la dignidad de las personas. De 
allí que en sus orígenes tuviera como propósito 
“ahondar en el trabajo con la familia, la juventud 
y la niñez” (Resolución Consejo de Facultad 
45, 2021). Además, declara entre sus objetivos 
institucionales:

Contribuir al mejoramiento del país y 
de la sociedad mediante el estudio e 
intervención de los grandes problemas 
contemporáneos, que tienen que ver 
con: el re-conocimiento de la dignidad 
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de la persona humana; la práctica de la 
justicia; el mejoramiento de la calidad 
de vida personal, familiar y comunitaria, 
particularmente de los más necesitados, 
marginados y desprotegidos. (Acuerdo 
Superior 05, 2019)

Adicionalmente, la universidad cuenta con 
un pregrado en Derecho que tiene una trayec-
toria de 20 años, acreditación de alta calidad, y 
capacidad instalada, en su Consultorio Jurídico 
(2023), que le permite cumplir, en condiciones 
de calidad, con los objetivos de brindar forma-
ción integral, autónoma, con sentido crítico y 
reflexivo, y construir conocimiento de forma 
dialógica y participativa, comprometido con 
su contexto (Resolución Consejo de Facultad, 
2021), además de cumplir con su función de 
proyección social, al atender personas de bajos 
recursos y en situaciones de vulnerabilidad de la 
ciudad de Medellín.

En términos curriculares, las prácticas acadé-
micas de los estudiantes de Derecho resultan 
ser espacios para la enseñanza-aprendizaje y 
el desarrollo de actividades reales y auténticas 
en escenarios complejos. Prácticas académicas 
que requieren la flexibilidad curricular, el conoci-
miento del contexto y la interdisciplinariedad 
para responder a las demandas de la sociedad 
(Vázquez et al., 2018). En este sentido, la Univer-
sidad Católica Luis Amigó en el año 2019 expidió 
el Reglamento Institucional de Prácticas, que 
define las prácticas como

el proceso que permite potenciar la 
formación integral de los estudiantes 
a partir de la puesta en práctica de los 
aprendizajes y competencias obtenidas en 
el desarrollo de las áreas de conocimiento 
de los programas académicos, así como 
formar otras competencias en el ser, saber, 
hacer, convivir y trascender, al generar 
experiencia laboral desde sus aportes a la 

solución de problemas y necesidades del 
sector externo. (Resolución Rectoral 051, 
2019)

Para el programa de Derecho, las prácticas 
académicas son obligatorias y “en ningún caso 
serán susceptibles de omisión, homologación, 
convalidación o sustitución” (Ley 2113 de 2021, 
art. 6, Colom.), aquellas deben llevarse a cabo 
en el denominado Consultorio Jurídico. Actual-
mente, en el pregrado de Derecho las prácticas 
académicas se realizan durante dos años. Así, los 
consultorios jurídicos se encargan de ofrecer un 
escenario de aprendizaje práctico, que acerca al 
estudiante al ejercicio de su profesión, desarrolla 
competencias y presta un servicio de asistencia 
jurídica a la población establecida en la ley (Ley 
2113 de 2021, art. 2, Colom.).

En síntesis, los consultorios jurídicos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) dan 
garantía del cumplimiento de los objetivos de 
formación de los abogados, objetivos dirigidos 
a la (a) Formación Práctica, fortalece el proceso 
educativo interdisciplinar de los estudiantes, 
con enfoque humanístico y ético); (b) al Acceso 
a la justicia, contribuye a que los beneficiarios 
accedan a la asesoría jurídica; (c) a la Proyección 
social, genera consciencia sobre la responsabi-
lidad y función social del abogado, quien debe 
actuar como agente activo en la reducción de la 
desigualdad y el alcance de la equidad social; a 
la Innovación jurídica, propicia el conocimiento 
científico, reflexivo e innovador del Derecho 
y a la (d) Resolución de conflictos, impulsa los 
diversos métodos de solución de conflictos y la 
justicia restaurativa (Ley 2113 de 2021, art. 4, 
Colom.).

Lo anterior, permite que las prácticas acadé-
micas y el ejercicio profesional en sí mismo 
revista multiples posibilidades de acción para 
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los estudiantes que se concretan en (a) asesoría 
y representación de casos individuales, y su 
trámite ante instancias judiciales y administra-
tivas; (b) promoción de Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Conflictos (MASC), tales 
como la conciliación extrajudicial, conciliación 
en equidad y la mediación familiar; (c) investi-
gación para promover innovaciones y cambios 
sociales, mediante el litigio estratégico o litigio 
de alto impacto y (d) pedagogía en derechos 
dirigida a comunidades vulnerables.

De esta forma, para desarrollar el objetivo 
ligado al acceso a la justicia de personas de bajos 
recursos económicos, la ley permite que los 
estudiantes sean competentes para representar 
a terceros en “los procedimientos de compe-
tencia de los jueces de familia de única instancia, 
y en los trámites administrativos que adelantan 
las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia 
e inspecciones de policía” (Ley 2113 de 2021, 
art. 9, Colom.). Esto implica un acercamiento a 
los conflictos de tipo familiar que tienen que ver 
con impugnación de paternidad y maternidad, 
derecho de alimentos, custodia, visitas, divorcio, 
cesación de efectos civiles de matrimonios 
religiosos, separaciones de cuerpos y bienes, 
apoyos a personas con discapacidad, entre otros.

Por consiguiente, es a partir de estas situa-
ciones que se considera como una acción priori-
taria la atención integral a las familias como 
unidades, como fenómeno de estudio e inter-
vención que no son exclusivos del pregrado de 
Derecho, puesto que los conflictos que surgen 
en el interior de aquellas están permeados por 
asuntos emocionales, económicos y culturales 
(estereotipos y violencias) que requieren que 
se les brinde una atención integral, en cuanto 
acceden a los servicios del Consultorio Jurídico, 
que les permita afrontar, entender y gestionar 

los conflictos desde una mirada interdisciplinaria 
y con perspectiva de género.

Adicionalmente, en términos pedagógicos 
y didácticos la universidad cuenta con una 
amplia experiencia, específicamente en torno a 
la reflexión sobre la enseñanza-aprendizaje del 
derecho, en el marco de las Clínicas Jurídicas. En 
virtud de estas inquietudes de los profesores, se 
han plasmado las siguientes publicaciones: La 
Enseñanza Clínica del Derecho (2008) y Funda-
mentos para crear la Clínica Jurídica (2008). 
Asimismo, en 2020 el profesor Jorge Eduardo 
Vásquez Santamaría diseño, para la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, la cartilla 
Enseñanza Aprendizaje de la Clínica del Derecho, 
en la que aporta una visión renovada y práctica 
de la clínica jurídica como enfoque pedagógico 
(referente teórico obligado en las reflexiones 
pedagógicas y didácticas propias de la ejecución 
de este proyecto de investigación).

Entonces, el enfoque pedagógico de la Clínica 
Jurídica posibilita un acto pedagógico integrador 
de saberes y, desde el trabajo interdisciplinar 
(Vásquez, 2020), permite que profesionales de 
diferentes áreas del conocimiento aporten su 
visión sobre los casos y las situaciones abordadas 
para ofrecer soluciones a problemas complejos, 
como los que suelen presentarse en el ámbito 
de las familias contemporáneas. Este enfoque 
también fomenta la construcción conjunta del 
conocimiento, disminuye las líneas jerárquicas 
entre docentes y estudiantes y fomenta la coedu-
cación, colaboración y coevaluación. Algo que 
da lugar a la transformación de las realidades, a 
partir del fomento y el respeto de subjetividades 
e intersubjetividades, y sobre todo a la interiori-
zación de posturas éticas y políticas por parte de 
los estudiantes (Cardona-Zuleta, 2020).
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Para puntualizar, entender la Clínica Jurídica 
como un enfoque pedagógico (Vásquez Santa-
maría, 2020; Vásquez Santamaría & Cardona 
Zuleta, 2022) implica que los estudiantes, en 
sus prácticas académicas, se enfrenten a casos 
reales que requieren de su ingenio, creati-
vidad y conocimientos, para ofrecer alterna-
tivas de solución eficaces. Problemáticas que 
requieren, además de los lenguajes propios del 
derecho, la presencia de otras disciplinas para 
realizar atención integral e interdisciplinaria 
(Vásquez Santamaría, 2021). De allí la urgencia 
de establecer esos diálogos pedagógicos y 
didácticos que se centren en el estudiante, sin 
descuidar los procesos de investigación perma-
nente, la apropiación social del conocimiento, 
la transferencia de conocimientos socialmente 
útiles, la extensión, la proyección social y la 
responsabilidad social universitaria.

Así, surge la necesidad de pensar y funda-
mentar un escenario de prácticas en el que 
se centre a las familias como beneficiarias del 
quehacer institucional, en consonancia con 
las funciones y los valores, bajo los cuales fue 
pensada la universidad, de lograr trascendencia 
y hacer especial énfasis en la familia, la juventud 
y la niñez, para que converjan los saberes de 
los estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad Católica Luis Amigó en torno a la 
familia como objeto de estudio, al conflicto y 
su solución. Escenarios de práctica en los que, 
además de la atención jurídica que actualmente 
se brinda mediante el Consultorio Jurídico, se 
pueda ofrecer acompañamiento psicológico, 
de empoderamiento e innovación empresarial, 
formación básica comunitaria en diversos temas, 
comunicación efectiva y apoyo espiritual desde 
perspectivas de género y enfoques diferenciales.

Metodología

Esta investigación es de corte cualitativo crítico 
desde posturas feministas. Su importancia radica 
en la posibilidad de articular las actividades, que 
se encuentran dispersas en diferentes unidades 
académicas y administrativas, en torno a un 
proyecto que permita avanzar por fases, hasta 
lograr la puesta en marcha y operación soste-
nible del Centro Integral Familiar con perspec-

tiva de género. Así, se definió que la primera fase 
de este proyecto se dirige a fundamentar, desde 
los aspectos teóricos, pedagógicos y didácticos, 
la creación del Centro Integral Familiar con 
perspectiva de género, a través de la articula-
ción de diferentes programas de la Universidad 
Católica Luis Amigó (2022).

Objetivos específicos de la primera fase:

1. Establecer aliados y articulaciones de los 
programas de pregrado y posgrados de 
la Universidad Católica Luis Amigó, para 
consolidar el Centro Integral Familiar con 
perspectiva de género (2022).

2. Proponer los elementos pedagógicos y 
didácticos, para consolidar el Centro Integral 
Familiar con perspectiva de género, en la 
Universidad Católica Luis Amigó (2022).

3. Identificar los programas de atención a 
las familias disponibles en la oferta del 
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municipio de Medellín, con los cuales se 
pueden establecer alianzas para consolidar 
el Centro Integral Familiar con perspectiva 
de género, en la Universidad Católica Luis 
Amigó (2022).

La población beneficiada de este proyecto 
es la comunidad académica de la Universidad 
Católica Luis Amigó y las familias del área de 
influencia institucional. El proyecto se ejecuta 
bajo la estrategia de investigación documental 
y la triangulación de la información, mediante 
entrevistas a actores clave sobre educación y 
prácticas en la Universidad Católica Luis Amigó. 

En la fase inicial, se propone conversar con los 
coordinadores de prácticas de los siguientes 
programas de pregrado: Desarrollo Familiar, 
Actividad Física y Deporte, Administración de 
Empresas, Comunicación Social, Diseño Gráfico, 
Gastronomía, Ingeniería de Sistemas, Licencia-
tura en Educación Infantil, Psicología y Trabajo 
Social, asimismo, se piensa incluir a la Dirección 
de Extensión y Servicios a la Comunidad con 
la finalidad de establecer los aliados internos 
y sumar reflexiones desde perspectivas que 
enriquezcan el diálogo inter y transdisciplinar.

Discusión (Resultados parciales)

Como resultados parciales, se presentan 
elementos asociados a las reflexiones sobre 
dónde localizar el Centro Integral Familiar con 
perspectiva de género. A la presentación de 
esta ponencia, se consideran tres opciones. 
La primera, que esté adscrito al Consultorio 
Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, debido a la multiplicidad de las formas 
en las que se puede promover el ejercicio de la 
práctica profesional, y a la necesidad de llevar 
a cabo procesos reflexivos e interdisciplina-
rios, marcados por realidades complejas, que 
requieren de la vivencia y el error para profun-
dizar en los aprendizajes (Morin et al., 2002). 
Además, así se cumpliría con los objetivos 
trazados por la ley, que también permite que, en 
el interior de los consultorios jurídicos, se creen 
y pongan en funcionamiento “centros de conci-
liación en equidad, mediación y justicia restaura-
tiva o disponer de espacios o escenarios para la 
prestación de sus servicios” (Ley 2113 de 2021, 
art. 6, Colom.).

La segunda opción la representa el pregrado 
de Desarrollo Familiar1, el cual ofreció entre 
2010 y 2011 un Centro de Atención a la Familia 
(según documento institucional consultado en 
página web. En el momento de presentar este 
avance se tiene como referente, pero se desco-
nocen las particularidades de su propuesta, 
puesta en marcha y cierre). El programa de 
Desarrollo Familiar recientemente obtuvo la 
renovación por siete años de su registro califi-
cado, lo que implica que requiere retomar los 
servicios relacionados con la orientación familiar 
y de pareja y las relaciones personales. De esta 
forma, se percibe como un aliado estratégico, no 
solo en el apoyo al trabajo interdisciplinar, sino 
también como un posible lugar de localización.

La tercera opción de localización es que el 
Centro Integral Familiar sea un centro indepen-
diente de las facultades y opere como un 
programa institucional de extensión y proyec-

1 Para 2023 se avanzará en una segunda fase del proyecto denominado 
Macroproyecto Centro Integral Familiar con perspectiva de género. Fase 
2 Fundamentación teórica, metodológica y legal en el acompañamiento 
familiar 2023, que vincula a los programas de Derecho y Desarrollo Familiar.
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ción social, que provea prácticas académicas 
para sus diferentes pregrados, servicios de 
extensión con cobro para su auto sostenimiento 
y servicios articulados para nuestros egresados. 
Adicionalmente, esta opción busca tener en el 
sector externo relacionamientos con la plata-

forma Familias Ahora y los Centros Integrales 
de Familia (CIF) del municipio de Medellín, con 
quienes se podría establecer convenios y parti-
cipar en convocatorias que permitan la financia-
ción en el largo plazo de esta iniciativa.
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Tránsito de Primaria a Secundaria: 
reflexiones necesarias en la 

educación
Estéfany Álvarez Estrada*

Resumen

El objetivo es analizar las dinámicas que construyen los 
docentes y los estudiantes en relación con el proceso 
de tránsito, para comprender las características que 
posibilitan la transición exitosa en las diferentes etapas 
por las que debe pasar un estudiante de quinto a sexto 
grado. La metodología de esta investigación es de corte 
cualitativo y tiene un enfoque interpretativo, donde se 
privilegia el estudio de caso. Además, las técnicas que 
se aplicaron para recolectar información fueron las 
entrevistas estructuradas, realizadas a tres docentes 
Licenciados en Educación, y el uso de Técnicas 

Interactivas, aplicadas a doce estudiantes entre quinto 
y sexto grado. Se concluye que el acompañamiento 
de la familia y la escuela es concebido en el proyecto 
escolar como un componente fundamental del 
proceso de transición, ya que facilita y potencializa 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 
exitosa, en cada una de las diferentes etapas por las 
que debe pasar el estudiante.

Palabras clave

Acompañamiento escolar, acompañamiento familiar, 
estrategias, escuela, tránsito exitoso.

___________________

* Estudiante de Maestría de Educación, Universidad Católica Luis Amigó. Docente de Educación Preescolar, Aspaen Almirán, Sabaneta- Colombia. Contacto: 
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Referentes teóricos

El tema de esta propuesta es explícitamente 
el tránsito que efectúan los niños y niñas en el 
paso de un grado a otro, específicamente del 
grado quinto al grado sexto, y, de su adecuado 
acompañamiento como punto clave para que 
se dé el éxito escolar. En el contenido de esta 
investigación se especifica el tránsito escolar, 
el cual es definido como un proceso de cambio 
que efectúan los niños y las niñas desde una fase 
educativa a otra, siendo así, uno de los procesos 
más importantes de la vida de ellos. Vogler et 
al., (2008) argumentan que, en este proceso 
los acontecimientos son claves. Este tema es 
importante porque, alrededor de la transición 
se genera una reflexión pedagógica que permite 
centrar la atención en los procesos que viven los 

niños y las niñas, cuando pasan de una etapa 
a otra. Según Vogler et al., (2008). en dicho 
proceso, se produce en los estudiantes.

“unos ajustes en la forma de percibir y 
adaptarse al medio, de relacionarse con 
ellos mismos, con los otros y con el mundo, 
ya que serán facilitados o limitados por la 
forma en la que se disponen y organizan 
los contextos.” (p. 219)

Featherstone, Sayers et al. (s.f., como se cita 
Castro, et al., (2018), plantea que “la vivencia de 
una transición educativa exitosa por parte de 
los estudiantes repercute de forma positiva en 
el éxito académico y social de estos” (p. 219). 
Por ende, en las escuelas la etapa de tránsito 
puede producir en los estudiantes un choque 
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personal y pedagógico relevante, porque estos, 
se encuentran en un proceso de cambio signifi-
cativo para sus vidas.

Además, dicho proceso está lleno de tensiones 
y preocupaciones como reacción a lo descono-
cido. Por otro lado, los niños y niñas al ingresar 
al bachillerato pueden comenzar a experimentar 
diferentes ambientes que no conocían durante 
el paso por la primaria, en los cuales prevalece la 
falta de acompañamiento familiar que se genera 
por la independencia en los procesos pedagó-
gicos. Como lo expresan, Lastre et al., López y 
Alcazar (2018).

“Los resultados de algunas investigaciones 
mostraron poca colaboración, aporte y 
acompañamiento escolar por parte de 
los padres de familia, dejándole la mayor 
responsabilidad a los docentes en el centro 
educativo, se percibe un divorcio entre la 
escuela y la comunidad. Sin embargo, le 
atribuyen alta importancia para el bienestar, 
el desarrollo humano y la proyección de 
futuro a la educación. (p. 105)

Dado lo anterior, se determinó que los 
estudiantes con rendimiento académico alto 
poseen una mayor cercanía a aspectos como 
el acompañamiento en tareas o exámenes por 
parte de los padres, quienes les dedicando un 
mínimo de 1 hora diaria, apoyan la consulta en 
fuentes de información como libros e internet, 
emplean rutinas en espacio y tiempo para la 
ejecución de las tareas, y se retroalimenta de 
forma activa con docentes de aula. En cambio, 
aquellos estudiantes con rendimiento básico 
y bajo, se asocian más a padres que delegan la 
responsabilidad de orientar al menor en otra 
persona o los dejan solos, no dedican tiempo a 
la realización de tareas, le restan importancia al 
lugar donde sus hijos estudian y, en ocasiones, 
no conocen los resultados de sus calificaciones 

y las asignaturas que les cuestan más trabajo 
(Lastre et al., 2018).

Por otro lado, es importante aclarar que en 
este proceso de transición existe una disminu-
ción en el acompañamiento docente, en compa-
ración con la primaria, porque el profesorado es 
quien se encarga de dictar una materia especí-
fica, esto imposibilita tener un seguimiento 
constante de la jornada escolar. A raíz de ello, 
en el contexto educativo, continuamente se 
diseñan estrategias pedagógicas para posibilitar 
un acompañamiento constante a los estudiantes, 
durante el proceso escolar.Así pues, los colegios 
se enfocan en la transición que se presenta del 
grado quinto al bachillerato, pues aquel se consi-
dera como el último grado de primaria. Por la 
edad, se presume que los niños y niñas están 
preparados para comenzar a cursar un nuevo 
grado. Etapa que, en palabras de Pérez Posada 
& Londoño-Vásquez (2015), se conoce como 
la “adolescencia”, porque aquellos presentan 
cambios físicos, actitudinales, sociales y pedagó-
gicos.

Por lo tanto, las estrategias pedagógicas 
implementadas a los estudiantes, durante el 
grado quinto en la institución, los prepara para 
el tránsito hacia el grado sexto de la siguiente 
manera. El grado cuenta con una maestra como 
directora de grupo permanente, quien dicta 
todas las clases de la jornada escolar, excepto 
dos áreas que están encargadas por otros 
docentes. Aquí, la carga académica es menor, 
la metodología es consecuente con las necesi-
dades de cada estudiante y el acompañamiento 
familiar es mayor. Luego, en el quinto grado los 
estudiantes continúan con la directora de grupo, 
quien en este caso tiene la función de acompa-
ñarlos, más no de involucrarse en todas las 
dinámicas escolares. Es allí donde comienzan a 
regir las materias por profesorado, la intensidad 
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académica se vuelve mayor y hay bajo acompa-
ñamiento familiar. Ahora bien, para el grado 
sexto los estudiantes comienzan a evidenciar la 
mayoría de los cambios en general.

Considerando lo anterior, es necesario tener 
en cuenta que, como lo afirman Castro et al. 
(2020), los resultados encontrados en la inves-
tigación ponen en evidencia que, la familia a 
pesar de que provee al estudiante desde el 
hogar de motivación y apoyo escolar, colabora-
ción y estimulación desde, aceptación y afecto, 
autoestima, madurez y responsabilidad, eso no 
garantiza que los niños y niñas tengan éxito o 
fracaso en sus desempeños, ya que también se 
pueden estimar sus actitudes de trabajo en el 
aula, por lo cual no resulta ser la plena respon-
sable de sus bajos rendimientos en la escuela.

Esto contradice a quienes relacionan el 
papel asumido por el padre de familia en 
el acompañamiento de aprendizaje de sus 

hijos, con el rendimiento académico, ya 
que son ellos los principales orientadores 
desde edades tempranas, yendo de la 
mano con el apoyo de los maestros, lo cual 
arroja un efecto positivo en su trayectoria 
de formación al interior del centro. (p. 257)

Es por eso por lo que, tal y como lo refieren 
Castro et al. (2018), cada docente debe permi-
tirse conocer los mayores desafíos a los que los 
niños y niñas se enfrentan al iniciar la educación 
secundaria y reconocer cuáles son aquellos 
elementos facilitadores de una adecuada transi-
ción educativa. En suma, la labor docente como 
facilitador para la transición exitosa, en la que 
se cuestiona si el tema del tránsito exitoso está 
íntimamente relacionado con las estrategias 
y la mediación del docente, es sumamente 
importante. Sin embargo, también sugiere 
otros ámbitos relacionados con el contexto del 
estudiante.

Descripción metodológica

Alcances

El alcance del estudio es descriptivo-correla-
cional, al pretender describir y determinar la 
relación entre las categorías tránsito, acompa-
ñamiento familiar y escolar. El estudio, además, 

alcanza un nivel de profundización, en cuanto a 
los significados que construyen los estudiantes, 
en el proceso de transición.

Objetivo general

Comprender los significados que construyen 
los estudiantes, en relación con el acompaña-
miento familiar y docente, sobre el proceso de 
tránsito que surge desde el grado cuarto hasta el 

grado sexto, en el Colegio Palermo de San José 
(Envigado, Antioquia).
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Enfoque

La metodología de este trabajo se hizo desde 
el paradigma interpretativo, privilegiándose el 

estudio de caso como estrategia de investiga-
ción.

Población

Para este estudio, se toma una población 
muestra del Colegio Palermo de San José 
(Envigado, Antioquia), y se trabaja con el grado 
sexto, debido a que los niños y niñas empiezan 

a experimentar el proceso de cambio durante 
el paso de un grado a otro, en este caso, del 
contexto de primaria al contexto de bachillerato.

Estado de la investigación

La presente ponencia se deriva de la propuesta 
de investigación, debido a que el estudio se 
encuentra en su fase inicial, es decir, de revisión.

Discusión

Este proyecto de investigación resulta intere-
sante porque, alrededor del tema de la transi-
ción, se genera una reflexión pedagógica sobre 
los significados que construyen los estudiantes, 
frente al acompañamiento familiar y escolar, al 
transitar de una etapa a otra de manera exitosa.

En este sentido Castro et al. (2018), aluden 
que cada docente debe permitirse conocer los 
mayores desafíos a los que el niño se enfrenta 
al iniciar la educación secundaria y reconocer 
cuáles son aquellos elementos facilitadores de 
una adecuada transición educativa. Lo que no 
solo al docente generar estrategias para facilitar 
el tránsito, sino también al niño un desarrollo de 
sus habilidades de manera efectiva, además de 
que en este proceso, se pueda incluir la familia, 
en el acompañamiento de esta nueva etapa.

Dado que, el acompañamiento familiar 
posibilita o dificulta el proceso de transición de 
los estudiantes, hay que delimitar las diferentes 
formas en que los padres, las madres, los 
abuelos, los hermanos mayores, etc., contri-
buyen a las transiciones de los niños. De este 
modo, son los adultos los primeros responsables 
de la toma de decisiones, en cuanto fuentes de 
apoyo material o afectivo, modelos de actua-
ción, o de contra actuación, lo cual genera un 
impacto en las orientaciones de los niños.

En ese sentido, Molano et al. (2020), plantean 
que

Así como el acompañamiento que se logre 
por parte de los padres en la formación 
académica de sus hijos, repercute 
notoriamente en el éxito o el fracaso 
escolar. El acompañamiento de los padres 
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hacia sus hijos promueve el progreso en 
el ámbito escolar, siempre y cuando los 
primeros asuman de forma responsable su 
rol de orientadores y guías. (p. 252)

Es entonces importante entender que el 
acompañamiento de los padres de familia en 
el proceso de formación de sus hijos es valioso, 
porque de esto depende en gran manera que 
ellos se desarrollen tanto en lo “cognitivo, lo 
emocional, lo afectivo y lo axiológico” (González 
& Jinete, 2017, p. 65).

Así pues, es importante el acompañamiento 
de padres y madres en el proceso educativo de 
sus hijos y que estos se mantengan cerca de la 
institución, con la finalidad de que comprendan 
el papel que juega la familia en el proceso educa-
tivo de aquellos. Por el contrario, según Castro 
et al. (2020),

en el momento que padre y madre desistan 
del cumplimiento de sus obligaciones el 
rendimiento académico del estudiante se 
verá afectado de forma negativa, ya que, no 
se le brindará apoyo emocional, materiales 
de aprendizaje, acompañamiento en sus 
deberes, afecto y claridad en las normas 
de comportamiento. (p. 257)

En este orden de ideas, vale la pena resaltar 
que existen múltiples significados del acompa-
ñamiento escolar, de los cuales, la familia y la 
institución cumplen un papel fundamental, 
tanto en “la asesoría y colaboración en la elabo-
ración de trabajos y tareas por parte de los profe-
sores” (González & Jinete, 2017, p. 39), como 
en el cumplimiento de los compromisos en los 
procesos escolares, que van encaminados desde 
los intereses propios de cada estudiante hasta 
las actitudes positivas que a esto les genere.
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La convivencia escolar: reflexiones 
necesarias para la educación1
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo generar 
reflexiones en torno a la convivencia escolar 
y su relación con las estrategias pedagógicas. 
La metodología es cualitativa bajo el enfoque 
hermenéutico, privilegiándose para esta ponencia 
la revisión documental. Los participantes del estudio 
son estudiantes del grado quinto del Colegio Colombo 
Británico (CCB). Desde la revisión documental se 

encontró que el clima escolar y la formación en valores 
favorecen la disminución de los conflictos en el aula. 
Se concluye que desde el aula se pueden generar 
reflexiones que conlleven a mejorar la convivencia 
escolar.

Palabras clave

Convivencia, cultura de paz, educación para la paz, 
conflicto, valores, enseñanza.
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Referentes teóricos

Con el paso del tiempo, la educación ha sufrido 
grandes transformaciones y las dinámicas dentro 
del aula han cambiado notablemente, temas 
sobre el respeto a la diferencia, la tolerancia, 
la empatía y demás valores han tenido un gran 
auge a la hora de hablar sobre educación para 
la paz. 

La convivencia dentro del salón de clases 
ha tomado un protagonismo particular, se han 
generado diferentes alertas y preocupaciones, 
en torno a las dinámicas de socialización de los 
estudiantes, tanto por parte de las familias como 
por el profesorado, así como por los diferentes 
entes administrativos, lo que ha llevado a crear 
la necesidad de pensar en estrategias dentro 
del aula que contribuyan a la solución de las 

distintas problemáticas que se presentan en los 
ambientes escolares (Duarte & Jurado (2008).

La convivencia escolar es un concepto que 
está ligado a las relaciones interpersonales, que 
se dan de manera positiva en la comunidad 
educativa, sin embargo, aquella se puede 
ver afectada por los distintos conflictos que 
se presentan entre estudiante-estudiante o 
estudiante-docente, los cuales avanzan porque 
los implicados no cuentan con las herramientas 
sociales que les permitan resolver las diferencias 
(Fierro-Evans, 2019) a partir de estrategias como 
el diálogo, el consenso y la empatía.

Es así como pensar en la convivencia escolar 
necesariamente implica remitirse al clima dentro 
del aula, en el cual intervienen tres elementos 
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importantes: el sentido de pertenencia hacia el 
grupo, las relaciones que se dan entre los mismos 
miembros y la motivación (Claro, 2011) (Kaplan, 
2020). Lo anterior, posibilita un ambiente cálido 
y de confianza para el desarrollo de las activi-
dades, desde la participación y el fomento 
de valores como el respeto, la tolerancia y la 
amistad.

Con respecto a esto último, Carreras et al. 
(2010) resaltan que los valores están presentes 
en la vida cotidiana, manifestándose en la 
conducta y en los comportamientos de cada 
individuo, y que por excelencia dan lugar a 
las normas sociales, no solo contribuyen a 
la construcción de la historia personal, sino 
también a la colectiva, por esto es importante 
que tanto docentes como directivos fomenten 

el trabajo en valores, ya que se verá reflejado 
en un ambiente de paz para el grupo escolar. 
Gómez y García, (2018) afirman: “Educar supone 
ejercitar los valores que posibilitan la vida social, 
el respeto a los derechos y libertades fundamen-
tales y el desarrollo de hábitos de convivencia 
democrática” (p. 64).

Finalmente, Sánchez (2016) expresa que 
hoy la paz es entendida como un concepto que 
implica valores como la cooperación, el diálogo, 
la empatía y la comunicación asertiva. Al trabajar 
la paz en los salones de clase, se generará un 
cambio de paradigma en los modos de ser, estar 
y relacionarse de los estudiantes entre sí y para 
con sus profesores, ello llevará a formar sujetos 
con la capacidad de convivir en armonía con los 
otros, desde el respeto por las diferencias.

Importancia de la investigación

Este estudio tiene como lugar de ejecución 
el Colegio Colombo Británico. Esta institución 
cuenta con un modelo pedagógico inclinado 
hacia la Escuela Nueva, su metodología es por 
proyectos y tiene énfasis en el idioma inglés. 
Además, el colegio se encuentra enmarcado 
en un estrato socioeconómico medio-alto y es 
altamente apetecido por su buen nivel acadé-
mico.

Por otra parte, la institución promueve, 
desde su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
el trabajo en valores como el diálogo, las buenas 
relaciones, el respeto por el otro y la autonomía, 

los cuales propician espacios de participación 
que contribuyen al desarrollo integral de los 
estudiantes, así como las sanas relaciones en 
la comunidad educativa. En este sentido, esta 
apuesta investigativa cobra relevancia debido 
a que, al realizar un primer acercamiento a los 
docentes y estudiantes, se pudieron identi-
ficar relaciones basadas en el irrespeto por la 
autoridad, en la agresividad, en la dificultad 
para seguir instrucciones, en los problemas con 
la norma, las reglas y los valores promulgados 
por la institución, lo que hace que el ambiente 
escolar no esté basado en la sana convivencia.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la relación existente entre las estrate-
gias pedagógicas utilizadas por los docentes y 

la convivencia escolar de los niños y niñas del 
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grado quinto del Colegio Colombo Británico de 
Envigado?

Alcances

Se espera que la apuesta investigativa mejore 
el clima escolar de la institución, a partir de la 
elaboración de una propuesta de Cátedra de la 
paz que contribuya; por un lado, a la mitigación 
de las problemáticas relacionadas con la convi-
vencia escolar; por el otro, al aprendizaje, a la 
reflexión, a la formación en valores ciudadanos, 
a la empatía y al respeto por los demás, no 
solo a través de la capacitación a los maestros, 
sino también de la generación de espacios de 

diálogo y de la construcción de la convivencia 
en el aula de clase y la institución. Por último, 
con esta investigación se espera entregar una 
propuesta de Cátedra de paz para el Colegio 
Colombo Británico y generar reflexiones acerca 
de la importancia del conocimiento y la aplica-
ción de culturas de paz que contribuyan a propi-
ciar espacios para la construcción de una sana 
convivencia.

Objetivo general

Comprender la relación entre las estrategias 
utilizadas por los docentes y la convivencia 

escolar de los niños y las niñas del grado quinto 
del Colegio Colombo Británico de Envigado.

Objetivos específicos

• Describir las estrategias empleadas por 
los docentes en el aula para favorecer la 
convivencia y el clima escolar.

• Reconocer las diferentes formas de 
resolución de conflictos que tienen los 
estudiantes del grado quinto del Colegio 
Colombo Británico de Envigado.

• Identificar las relaciones que se tejen entre 
estudiante-estudiante y estudiante- docente 
a partir del clima escolar.

• Generar una propuesta de intervención que 
invite a la reflexión y al diálogo enmarcado 
en la cultura de paz, en el Colegio Colombo 
Británico.

Enfoque

El paradigma bajo el cual se desarrolla la investi-
gación es cualitativo. Con el se busca conocer las 
realidades del contexto escolar y las relaciones 
que se tejen entre los dos sujetos de estudio. 

Para ello, se acude al enfoque hermenéutico 
como posibilidad de interpretar los fenómenos 
sociales orientados a la convivencia escolar. La 
estrategia de investigación es estudio de caso.
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Población

La institución educativa cuenta con 1 800 
estudiantes, distribuidos entre los grados que 
van desde prejardín hasta 11. Además, tiene 
120 docentes que acompañan el proceso de 
formación. La muestra está conformada por 29 

niños y niñas del grado quinto, los cuales fueron 
seleccionados a conveniencia, y cinco docentes 
del mismo grado, que acompañan el proceso 
educativo. 

Estado de la investigación

La investigación actualmente se encuentra en la 
etapa de confección de instrumentos, es decir, 

aún no se ha iniciado la recolección de la infor-
mación.

Discusión

Es importante aclarar que el presente proyecto 
se encuentra actualmente como propuesta, 
por ello, se realizará la discusión en coherencia 
con los referentes teóricos construidos. En este 
punto, se hace necesario reconocer los diferentes 
factores que pueden afectar los procesos de 
aprendizaje y su influencia en el desarrollo social 
de los niños y las niñas, debido a que están 
directamente ligados a los diferentes comporta-
mientos y actitudes en el aula de clase y que, 
quiérase o no, influyen en la convivencia, en el 
clima escolar y en el desempeño académico. 
Aquí es importante resaltar que la humanidad 
fue gravemente impactada a causa del confi-
namiento generado por el virus COVID-19 y la 
población infantil fue una de las más afectadas, 
en la medida que se vieron alteradas sus rutinas, 
sus hábitos, sus interacciones sociales, las 
formas y los métodos de aprendizaje, así como 
la relación con sus cuidadores y la alimentación, 
entre otros, algo que generó consecuencias 
visibles hoy en la presencialidad, como estrés, 
ansiedad y poca tolerancia a la frustración.

En coherencia con lo dicho, al realizar una 
identificación de las diferentes problemáticas 
que se dan en el aula con los estudiantes del grado 
quinto del CCB, se hace importante profundizar 
en las diferentes estrategias implementadas por 
los docentes, que se convierten en herramientas 
esenciales a la hora de desarrollar las prácticas 
pedagógicas de manera efectiva, para que estas 
cumplan con los objetivos y las metas planteadas 
y, a su vez, repercutan en una sana convivencia 
al interior de la institución educativa.

Asimismo, es conveniente para los docentes 
conocer e implementar diferentes tipos de 
estrategias, de manera que se puedan generar 
procesos no solo cognitivos sino de convivencia 
en el aula. (Treviño, et al. 2019) Es valioso, 
entonces, que el docente, más allá de ser un 
instructor, sea quien motive a los estudiantes a 
ser copartícipes de las estrategias planteadas, 
y que allí se propicien espacios para el diálogo, 
la reflexión y el aprendizaje significativo. Todas 
estas consideraciones pueden aportar de manera 
positiva a la disminución de los conflictos en el 
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aula. Al respecto, Flores et al. (2017) hablan de 
la importancia de los procedimientos y recursos, 
pues buscan promover aprendizajes signifi-
cativos a fin de que los estudiantes procesen 
el nuevo contenido, de allí que se convierte 

en un reto para el docente lograr mantener el 
interés y la atención de los participantes de la 
clase, evitando la monotonía con clases más 
dinámicas y, por ende, con menos conflictos en 
el aula.
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Prácticas pedagógicas reflexivas en 
la formación inicial de profesores 
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Resumen

El objetivo del presente texto es realizar un 
acercamiento a la formación en la práctica pedagógica 
reflexiva, para contribuir a la disminución de la 
fragmentación, en los procesos de formación inicial, 
de los profesores de lenguas extranjeras. En este 
contexto, se diseñó una investigación cualitativa de tipo 
descriptivo, enmarcada en un enfoque hermenéutico-
comprensivo. A fin de recolectar la información, 
se realizó una revisión documental que describe el 
proceso de formación curricular. Por otra parte, para 
el análisis de la información se aplicaron matrices 
categoriales previamente validadas. Los hallazgos 

permitieron reconocer la complejidad de las prácticas 
pedagógicas reflexivas desde las implicaciones de este 
tipo de formación, los modelos de la práctica y el rol 
de maestro formador. En conclusión, se busca generar 
comprensiones sobre cómo la formación en la práctica 
pedagógica reflexiva puede contribuir a la disminución 
de las fragmentaciones en la formación inicial de 
profesores. 
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docentes, formación preparatoria de docentes, 
práctica pedagógica, prácticas pedagógicas reflexivas.

___________________

1 Esta ponencia es resultado parcial de la tesis doctoral Las prácticas pedagógicas de los profesores en formación de la licenciatura en Lenguas Extranjeras 
de la Universidad Católica Luis Amigó – sede Medellín – en relación con la didáctica de la lengua. Doctorado en Educación, Universidad Católica Luis Amigó. 
*Candidata a doctora en Educación, miembro del grupo de investigación en Educación Infancia y Lenguas extranjeras de la Universidad Católica Luis Amigó, 
directora de la Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Contacto: diana.jaramilloat@amigo.edu.co, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-
4176-3472

Introducción

La formación de profesores es uno de los aspectos 
más importantes en el proceso educativo, pues 
se relaciona con la calidad del sistema de cada 
país. Esa búsqueda constante de la calidad de la 
educación plantea retos para los gobiernos, las 
sociedades y las instituciones formadoras de los 
profesores. En los últimos 30 años, en América 
Latina se han establecido políticas para mejorar 
los procesos educativos de los estudiantes, a 
través de cambios en estos programas profe-
sionales. En las políticas actuales de forma-
ción inicial en Colombia (Decreto 2450, 2015; 
Resolución 18583, 2017), se establece que se 
debe educar al profesor desde el saber disci-

plinar, la didáctica y la pedagogía, con el fin de 
generar prácticas pedagógicas contextualizadas 
y reflexivas.

La formación de profesores se compone de 
una interacción entre la pedagogía, la didác-
tica y el campo de formación específica (Emery, 
2012). Estos elementos le permiten al profesor 
construir la práctica pedagógica. Es importante 
aclarar que los procesos de formación de profe-
sores presentan fragmentaciones y divisiones 
(Esquea-Gamero, 2017; Jurado, 2016). En este 
contexto, surge la separación de teoría y práctica 
como una construcción separada entre el saber 
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específico y la teoría de la didáctica como 
práctica pedagógica.

En “Colombia históricamente se ha planteado 
la formación de educadores como un asunto de 
importancia social y política; no obstante, el 
proceso presenta fallos y fracturas, causadas por 
intenciones de mediano alcance, más de tipo 
coyuntural” (Ministerio de Educación Nacional 
[MEN], 2013). En la búsqueda de mejorar la 
calidad de la educación, como se estableció 
claramente en la legislación vigente y en el plan 

decenal de educación (2016-2025), la formación 
de los profesores juega un rol fundamental, sin 
embargo, este proceso no ha logrado mejorar la 
calidad de la educación, debido a la fragmenta-
ción que se puede ver en la división que existe 
entre los tipos de conocimiento teoría y práctica 
y formación y realidad escolar (Sierra, 2016). Esta 
situación muestra la necesidad de comprender 
en profundidad las complejidades de la forma-
ción inicial, en relación con la práctica pedagó-
gica.

Referentes teóricos

Formación desde la práctica pedagógica

La práctica pedagógica es parte fundamental 
del proceso de formación inicial de los profe-
sores. El concepto de práctica pedagógica (pp) 
se relaciona con los procesos de aprendizaje y 
de enseñanza en instituciones escolares (Casta-
ñeda, 2018; Kemmis, 2017). Desde esta perspec-
tiva, la pp se toma como un espacio de apren-
dizaje teórico y práctico (Cerecero, 2021) en 
relación con lo didáctico (Ruiz-Bernardo, et al., 
2021) y el contexto (Kemmis, 2019).

La formación en la práctica, propuesta en los 
programas de formación inicial, se considera 
también un momento para el aprendizaje de 
la enseñanza y el desarrollo de competencias 

pedagógicas que superan las posturas teóricas 
(Flores-Lueg & Turra-Díaz, 2019). Desde esta 
perspectiva, la pp se puede considerar como un 
momento específico en la formación, es decir, el 
espacio de contacto con la institución escolar de 
los estudiantes de programas de licenciatura. En 
el aula de clase confluyen una serie de factores 
que van desde el saber, los actores hasta el 
contexto. Igualmente, Domingo (2013) consi-
dera que aquella es multidimensional, porque 
allí convergen las dimensiones personales, insti-
tucionales, organizativas, sociales, evaluativas, 
curriculares y pedagógicas.

La práctica pedagógica reflexiva

El concepto de práctica pedagógica reflexiva 
(ppr) ha sido analizado por diferentes autores. 
La formación desde la reflexión en la acción, 

propuesta por Schön (1992), busca educar 
un profesional reflexivo que pueda definir los 
problemas de su práctica, de acuerdo con las 
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individualidades del aula de clase. Así, es una 
formación que tiene como objetivo que los 
profesores desarrollen una mejor comprensión 
del conocimiento en acción, es decir, que el 
saber y el hacer sean inseparables. Este profe-
sional construye estrategias, búsquedas, teorías 
y categorías en la realización de sus prácticas.

Para Barnett (1992), la práctica reflexiva se 
relaciona con el pensamiento crítico basado 
en el proceso de observación de sus propias 
prácticas, esto es, que el proceso de desarrollo 
y el ejercicio profesional de los docentes debe 
girar en torno al pensamiento reflexivo y crítico.

Para Domingo (2013), las prácticas reflexivas 
generan procesos de aprendizaje profundos al 
articular el pensamiento, el ser de la persona y 
la acción. Aquellas son un proceso que parte de 
la persona y no de un saber teórico, por lo tanto, 
la reflexión requiere un espacio de prácticas 
reflexivas, ya que sin esto no tendría lugar.

En el área de Lenguas Extranjeras, además, 
surge el debate por las tendencias de forma-
ción de profesores, que están influenciadas por 
la propuesta de Kumaravadivelu (2012), desde 
dos perspectivas; la primera, el nivel paradigmá-
tico, que se basa en el contexto sociohistórico y 
cultural; la segunda, el nivel conceptual reflexivo, 
como escenario para establecer la práctica 
reflexiva del profesor en su quehacer. En su 

teoría del Post-Método, Kumaravadivelu (2012) 
propone que el conocimiento del profesor de 
Lenguas Extranjeras se debe desarrollar desde 
cinco dimensiones: el aula, el docente, el conoci-
miento pedagógico, las responsabilidades y el 
análisis y la revisión de la educación de profe-
sores, las cuales se relacionan con la comple-
jidad del aula, y desde cinco componentes: 
saber, conocer, ver, analizar y reconocer.

En este mismo contexto, Kemmis (2017, 
2019) propone que la práctica pedagógica se 
divide en tres dimensiones que interactúan 
entre sí; el practicante y la práctica, y el espacio 
y las arquitecturas. El practicante y la práctica se 
relacionan con las características relacionadas 
con expresiones de lenguaje, las acciones en 
la práctica y las relaciones que se construyen 
desde lo afectivo. Los espacios se crean como 
el semántico desde el lenguaje; el espacio físico, 
como el escenario de la práctica, y el social, 
como una mediación de poder y solidaridad. Las 
arquitecturas son los andamiajes que permiten 
la interacción desde la perspectiva cultural 
y discursiva, como el concepto de lengua y 
posturas del maestro; la dimensión física y 
económica, como los recursos con los que se 
cuenta para la práctica y, finalmente, desde la 
dimensión social y política, como las interac-
ciones entre las personas.

Modelos de reflexión y práctica pedagógica reflexiva

Para generar la práctica pedagógica reflexiva, en 
los procesos de formación inicial, es necesario 
definir un modelo de formación y un modelo 
de reflexión. Existen diferentes modelos y 
propuestas. Algunas de estas son la de Kolb 
(2015) denominada Modelo de aprendizaje 

experiencial; la intervención de Korthagen & 
Vasalos (2005) de tres niveles de trabajo: el de 
Gestalt, el del Esquema y el de la Teoría; la de 
Schön (1992) de reflexión en la acción, desde el 
modelo de pensamiento práctico; la de Kemmis, 
Carr y Kemmis (2003) con el pensamiento 
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crítico de reconstrucción social; la de Stenhouse 
et al. (1996) con la investigación acción; la de 
Oser y Baeriswyl (2001) con las coreografías 
del aprendizaje, y la de Kumaravadivelu con 
la formación Post-Método (Domingo, 2013; 
Kemmis, 2019; Kemmis & Edwards-Groves 2017; 
Kumaravadivelu, 2012).

Las coreografías del aprendizaje de Oser 
& Baeriswyl (2001) se basan en el reconoci-
miento de la complejidad del aprendizaje de los 
estudiantes, como la interacción entre lo adqui-
rido en el aula de clase de la universidad, las 
vivencias en el aula de clase como practicante 
y las teorías. Con el fin de generar un engranaje 
entre estas tres dimensiones, se propone una 
coreografía como creación de una obra de arte 
que combine los elementos como un todo. Este 
proceso de aprendizaje experiencial se basa en 
“anticipación, realización, construcción, genera-
lización y reflexión” (p. 1034).

El primer elemento de la anticipación se 
relaciona con la fase de preparación y planeación 
de las acciones a tomar, es decir, el plan de inter-
vención pedagógica que el practicante diseña. Es 
importante generar conciencia sobre las posibles 

dificultades que puedan surgir. El segundo paso, 
con la ejecución de las actividades, es la puesta 
en escena del profesor en su aula de clase. 
Luego, se encuentra la construcción de signifi-
cados, sobre la planeación y la ejecución que se 
hace a través de la construcción de narrativas 
basadas en la experiencia, y se torna espacio 
de aprendizaje desde el compartir experiencias. 
Es un aprendizaje individual y colectivo, no solo 
se aprende de sus sentidos de significado, sino 
también de las construcciones de los otros.

La construcción colectiva lleva, entonces, 
al cuarto paso del proceso: la generación de 
experiencias desde los elementos comunes, en 
las experiencias que, con apoyo del profesor de 
práctica, se pueden llevar a una categoría de 
conocimiento, de lo individual a lo general. Final-
mente, se llega a la reflexión de experiencias en 
relación con la literatura en el área, los procesos 
de investigación y las experiencias similares. En 
esta propuesta se busca romper la fragmenta-
ción entre teoría y práctica, que ha sido una de 
las grandes tensiones en el proceso de forma-
ción.

Descripción metodológica

El proceso de investigación se realizó en el 
programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
con énfasis en inglés, de la Universidad Católica 
Luis Amigó. Se realizó una revisión bibliográfica 
cualitativa (Aspers & Corte, 2019) y un análisis 
hermenéutico-comprensivo (Londoño & Casta-
ñeda, 2010) de tipo descriptivo (Hammersley, 
2012). El corpus se consolidó con los documentos 
del programa. Además, Se analizaron el proyecto 
educativo de programa (pep), las cartas descrip-

tivas y los proyectos docentes de los cursos del 
componente de la didáctica de las disciplinas 
(Vilanova, 2012). La sistematización y el análisis 
del corpus se realizó a través de una matriz 
previamente validada (Sánchez, 2018)

Así mismo, se realizó una entrevista semies-
tructurada a cuatro docentes que cumplen 
funciones de apoyo administrativo en el 
programa. Durante el procedimiento, se aplicó 
un cuestionario basado en los resultados encon-
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trados en el análisis documental. Para el proceso 
de categorización de la información se diseñó 
una matriz de doble entrada, la cual permite 
una lectura horizontal y vertical de la misma 
(Sánchez, 2018).

En este estudio se propuso el siguiente 
objetivo general: analizar las prácticas pedagó-
gicas de los profesores en formación de la licen-
ciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Católica Luis Amigó, sede Medellín, en relación 
con la didáctica de la lengua. Los participantes 
son los estudiantes de los niveles de la práctica 
de enseñanza tres y cuatro, los docentes del 

componente de la didáctica de la lengua y 
los coordinadores de práctica y de área del 
programa. La importancia de este estudio es 
la reflexión teórica que abre en el campo de 
la formación inicial de profesores en Lenguas 
Extranjeras en Antioquia, a través del análisis 
de las prácticas pedagógicas y educativas que 
emergen como un proceso formativo y complejo 
que contribuye a la formación profesional, en el 
que interactúan los profesores en formación, los 
estudiantes, los formadores de los profesores y 
la institución escolar inmersos en un contexto 
sociocultural y en un momento histórico.

El estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso. 
En esta ponencia se socializan resultados 
parciales del análisis documental y de la revisión 
de la literatura a través de las siguientes conclu-
siones:

1. La formación en la ppr está inmersa en la 
contextualización de los procesos de enseñanza 
y en el reconocimiento de las interacciones entre 
teoría, práctica y subjetividades. Esto implica una 
ruptura con modelos tradicionales que se basan 
en la reproducción de teorías y la imitación 
de profesores expertos. Se requiere entonces 
una generación de la reflexión al interior de 
programas de licenciatura, para brindar clari-
dades sobre los modelos de reflexión y de 
práctica articulados con las arquitecturas y los 
discursos propios del campo de conocimiento.

2. Las prácticas son un reflejo de las creencias 
que los profesores crean desde su experiencia 
en el sistema escolar y, en ocasiones, no son 
transformadas durante la formación inicial. En 
este contexto y analizando la complejidad de la 

práctica pedagógica reflexiva, es claro que no 
se trata únicamente de implementar acciones 
remediales y actividades sueltas de reflexión, se 
debe repensar la formación desde articulaciones 
en el modelo de formación. El modelo de forma-
ción debe ser reflexivo y permitir el análisis de 
las acciones y decisiones que se toman en el 
aula de clase con el fin de poder transformar 
esas acciones. Igualmente, generar espacio y 
conciencia sobre el aprendizaje experiencial, es 
decir, aquel que parte de la experiencia implica 
la dimensión vivencial del estudiante y, en conse-
cuencia, es un aprendizaje que adquiere especial 
relevancia y significatividad en el conjunto de 
sus conocimientos.

3. La reflexión parte de una posibilidad de resolu-
ción de problemas, por lo tanto, la ppr se consi-
dera un proceso de análisis constante, metódico 
y con una intencionalidad de transformación de 
las acciones. Se puede decir que la ppr no es 
una responsabilidad de los estudiantes, ya que 
involucra a los docentes formadores en general, 
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a los mentores que acompañan la práctica desde 
los diferentes enfoques y roles, a los coforma-
dores o cooperadores, pero se requieren las 

infraestructuras y los marcos sociales, econó-
micos y políticos.
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Tratamiento a la conducta violenta 
de los adolescentes en conflicto 

con la ley
Carlos Mauricio Agudelo Gallego*

Resumen

A través de esta investigación, con enfoque empírico-
analítico, se pretende analizar si efectivamente la 
intervención pedagógica a los adolescentes privados 
de la libertad, llevada a cabo en Colombia por las 
organizaciones Terciarios Capuchinos y Hogares 
Claret, tiene efecto en la disminución de la conducta 
violenta. Aunque este tema ha sido estudiado, desde 
diferentes perspectivas, en distintos lugares del 
mundo, aún en Colombia no se ha generado nuevo 
conocimiento del tema desde la óptica propuesta en el 

presente estudio. Se aplicarán los instrumentos ficha 
de variables extrañas y el Cuestionario de Agresividad 
(aq) de Buss & Perry (1992) a 300 adolescentes, entre 
hombres y mujeres, durante un lapso de 12 meses. En 
términos prácticos, los profesionales que intervienen 
en los procesos terapéuticos podrán implementar 
estrategias adecuadas que generen impactos positivos 
en los adolescentes.

Palabras clave

Conducta violenta, intervención cognitivo-conductual, 
adolescente.
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Referentes teóricos

Los profesionales que intervienen en el proceso 
pedagógico de los adolescentes privados de la 
libertad en Colombia se enfrentan a la dificultad 
de saber si existe o no efectividad en la inter-
vención de la conducta violenta presentada 
por estos, que quizá estuvo implicada/relacio-
nada en la comisión del delito. Al respecto, 
la evidencia empírica ha demostrado que la 
conducta violenta en los adolescentes institucio-
nalizados disminuye significativamente cuando 
se implementan programas fundamentados 
en la terapia cognitivo-conductual y en habili-
dades sociales (Alcaldía de Bogotá, 2019; Zhou 
et al., 2018; Choquehuanca & Requena, 2017; 
Zhang et al., 2015; Garaigordobil & Peña, 2014; 
Redondo et al., 2012). Por tanto, este estudio 

tiene por finalidad analizar el efecto de la inter-
vención protectora, educativa y restaurativa en 
la disminución de la conducta violenta de los 
adolescentes en conflicto con la ley, instituciona-
lizados en los centros de atención especializada 
en Colombia.

Lo anterior, facilita asumir que las interven-
ciones, que propendan por la disminución de la 
conducta violenta, deben focalizarse en las parti-
cularidades a las que responde el desarrollo y la 
expresión de las conductas violentas, haciendo 
énfasis no solo en el reforzamiento de habili-
dades sociales y en la reestructuración cognitiva, 
sino también en la implementación de interven-
ciones multicomponentes. 
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Descripción metodológica

Con el presente estudio se plantea la necesidad 
de conocer cuáles programas, modelos o estra-
tegias son viables para la atención de los adoles-
centes privados de la libertad, que pertenecen al 
Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia. 
Ello permitirá que tanto las autoridades judiciales 
y administrativas como el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), en cuanto entidad 
responsable de generar los lineamientos y las 
orientaciones para la atención de los adoles-
centes, partan de evidencia empírica para tomar 
decisiones pertinentes que contribuyan a la 
finalidad educativa, protectora y restaurativa de 
la que habla la ley para la atención de los adoles-
centes que han cometido un delito (Ley 1098 de 
2006, art. 1, Colom.).

Asimismo, aquello facilitará hacer las modifi-
caciones y los ajustes requeridos a la propuesta 
pedagógica amigoniana, que se implementa en 
las diferentes instituciones de resocialización 
dirigidas por la Congregación de Religiosos Tercia-
rios Capuchinos, especialmente en los Centros 
de Atención Especializada (cae) que reciben a 
los adolescentes mayores de 14 años que han 
sido penalmente responsables por la comisión 
de un delito. Adicionalmente, permitirá que 
los profesionales responsables de acompañar 
a los adolescentes en el proceso implementen 
las estrategias efectivas para facilitar la dismi-
nución de la conducta violenta y cumplir con la 
responsabilidad ética y social de lo que implica la 
resocialización. 

Población beneficiada

Adolescentes de género femenino y masculino 
mayores de 14 años vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal, bajo la medida de priva-

ción de libertad, en los Centros de Atención 
Especializada en Colombia.

Objetivos

1. Identificar los criterios de validez de la versión 
española del cuestionario de agresión (aq) en 
una muestra de adolescentes, en conflicto 
o no con la ley, de los departamentos de 
Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Valle del 
Cauca.

2. Identificar en los adolescentes en conflicto 
con la ley el nivel de agresividad física 
y verbal, la ira y la hostilidad durante la 
intervención realizada en los Centros de 
Atención Especializada, para correlacionar 
los datos durante el transcurso de aquella.

3. Precisar en los adolescentes en conflicto con 
la ley la evolución de los niveles de agresividad 
física y verbal, la ira y la hostilidad durante 
los diferentes momentos de la intervención, 
para medir sus efectos en cada etapa.

4. Reconocer en los adolescentes en conflicto 
con la ley el mantenimiento del efecto de 
la intervención sobre la conducta violenta, 
en sus componentes físico, verbal, ira 
y hostilidad, tres meses después de la 
intervención recibida, para hacer las 
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recomendaciones de ajustes a los programas 
aplicados. 

5. Analizar la influencia que tienen 
independientes extrañas en la intervención 

de la conducta violenta, en sus dimensiones 
de agresividad física, verbal, ira y hostilidad, 
de los adolescentes en conflicto con la ley 
privados de la libertad.

Hipótesis

1. La conducta violenta de los adolescentes 
en conflicto con la ley que se encuentran 
sancionados, con medida privativa de la 
libertad y que reciben intervención desde 
la propuesta pedagógica amigoniana, es 
diferente a la que presentan los adolescentes 
que reciben intervención desde la Fundación 
Hogares Claret. 

2. La agresividad física y verbal, como 
componente de la conducta violenta, de 
los adolescentes privados de la libertad 
es diferente entre los que reciben la 
intervención desde la propuesta pedagógica 
amigoniana y aquellos que son intervenidos 
con el modelo pedagógico de la Fundación 
Hogares Claret.

3. El componente de ira y hostilidad de la 
conducta violenta, en los adolescentes 
privados de la libertad, es diferente entre 
aquellos que reciben intervención desde la 
propuesta pedagógica amigoniana y los que 
son intervenidos bajo el modelo pedagógico 
de la Fundación Hogares Claret.

4. El efecto que las variables control tiene, en la 
intervención de la conducta violenta en sus 
dimensiones de agresividad física, verbal, 
ira y hostilidad, en adolescentes privados 
de la libertad intervenidos con la propuesta 
pedagógica amigoniana, es diferente al que 
ejerce en los que son intervenidos bajo el 
modelo pedagógico de la Fundación Hogares 
Claret.

Propuesta de investigación

Evaluar el efecto que la propuesta pedagógica 
amigoniana genera en la conducta violenta 
permitirá enriquecer el acervo epistemológico y 
metodológico de la propuesta, a partir de la cual 
la congregación busca atender adolescentes en 
conflicto con la ley o en situación de vulnerabi-
lidad, con el propósito de facilitar un desarrollo 
humano integral y entregarle a la sociedad 
personas que contribuyan al crecimiento y 
desarrollo local y nacional.

Asimismo, los resultados aportarán al ámbito 
jurídico, lo que permitirá evaluar la respuesta 

que tradicionalmente se ha ofrecido para el 
entendimiento del fenómeno de la delincuencia 
juvenil y ha dado origen a una serie de modelos: 
modelo tutelar, modelo educativo, modelo de 
responsabilidad y modelos mixtos (Lenis, 2014), 
para el tratamiento jurídico-penal de los adoles-
centes que han cometido un delito. La pretensión 
de estos modelos es ofrecer alternativas para 
la atención de los comportamientos violentos, 
agresivos y delincuenciales de los adolescentes 
en conflicto con la ley, sin embargo, aquellos 
no han sido suficientes para abordar este 
fenómeno. Finalmente, los resultados facilitarán 
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capacitar a las familias en herramientas básicas 
para generar factores protectores que mitiguen 
la reaparición de conductas violentas.

Para tal efecto, se establecerán dos grupos 
conformados por adolescentes que tienen entre 
14 y 20 años de edad, hacen parte de diferentes 
estratos socioeconómicos y se encuentran 
privados de la libertad, institucionalizados en 
los Centros de Atención Especializados. Un 
grupo estará conformado por los adolescentes 
que reciben la intervención desde la propuesta 
pedagógica amigoniana y, el otro, por los que 
son atendidos bajo la propuesta de intervención 
de la Fundación Hogares Claret.

El diseño muestral es de tipo probabilístico, 
subtipo muestreo estratificado uniforme. Asume 
un 95 % de confiabilidad y un 5 % de estimación 
de error para cada uno de los grupos. La muestra 
total será al menos de 300 adolescentes de 
género femenino y masculino, mayores de 14 
años y vinculados al Sistema de Responsabilidad 
Penal bajo la medida de privación de libertad, 
en los Centros de Atención Especializada en 
Colombia.

Para valorar y hacer seguimiento de la 
conducta violenta, tras las intervenciones, se 
aplicará el Cuestionario de Agresión (Buss & 
Perry, 1992; Andreu Rodríguez et al., 2002) 
adaptado para Colombia. Este está compuesto 
por 29 ítems en escala de tipo Likert, con cinco 
alternativas (1 = muy rara vez; 2 = rara vez; 3 
= algunas veces; 4 = frecuentemente; 5 = muy 
frecuentemente). Por otra parte, el cuestionario 
aq está organizado en cuatro escalas: agresi-
vidad física (nueve ítems), agresividad verbal 
(cinco ítems), ira (siete ítems), ira y hostilidad 
(ocho ítems).

Para controlar las variables intervinientes 
se establecerá una ficha denominada variables 
control. En la misma, además de precisar varia-
bles sociodemográficas, se recolectará informa-
ción relacionada con antecedentes psiquiátricos, 
psicológicos y neurológicos, consumo de sustan-
cias psicoactivas, intervención farmacológica, 
tiempo de medicación, tiempo de la sanción, 
delito cometido, reincidencia, estructura 
familiar, tiempo de duración en el que perma-
nece en cada etapa de la intervención y tiempo 
del internamiento preventivo.

Para el desarrollo de la investigación, primero, 
se diligenciará la ficha de antecedentes y varia-
bles control. Después, al iniciar la intervención, 
se aplicará tanto al grupo control como al experi-
mental el Cuestionario de Agresividad (aq). 
Luego, se realizará una segunda aplicación del 
cuestionario para ambos grupos, cuatro meses 
después de haber iniciado el programa de inter-
vención. Finalmente, se realizará una nueva 
medición, cuatro meses después de haberse 
llevado a cabo la segunda medición.

El presente estudio presenta el efecto que 
tiene la intervención realizada por dos organiza-
ciones a los adolescentes privados de la libertad y 
que presentan conductas violentas. La evidencia 
empírica recopilada da cuenta de que cuando a 
un adolescente institucionalizado se le ofrece 
un programa de tratamiento, sea cognitivo-con-
ductual o multimodal, los efectos en la dismi-
nución de la conducta violenta son positivos. 
Como resultado final, se evidenciará que tanto 
la agresividad verbal y física, la ira y la hostilidad 
inciden en el desarrollo de la conducta violenta, 
por tanto, es necesario crear programas especia-
lizados que respondan al tratamiento de cada 
uno de los tipos de agresividad expuestos.
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Frente a la eficacia de los programas de 
tratamiento, la evidencia empírica ha demos-
trado que estos deben estar bien estructurados 
por sesiones, las cuales han de llevarse a cabo 
semanalmente con una duración de mínimo 

dos horas. Respecto a la conducta violenta, se 
concluye que es importante medirla desde sus 
cuatro componentes: agresividad física, verbal, 
ira y hostilidad, para poder diseñar con ellos 
estrategias adecuadas.
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Las prácticas educativas en 
tiempos de confinamiento y su 

relación con el desarrollo humano
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Resumen

El presente trabajo, basado en el análisis documental 
de diferentes autores en cuanto a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje durante el confinamiento 
obligatorio y su relación con el desarrollo humano, es 
el resultado parcial de la investigación “Las prácticas 
educativas mediadas por la virtualidad y su relación 
con el desarrollo humano de los estudiantes de 
Educación básica Secundaria”, cuyo objetivo es analizar 
las prácticas educativas en tiempos de confinamiento y 
su relación con el desarrollo humano. La investigación 
es cualitativa con un paradigma hermenéutico y 
se realizará con base en la estrategia documental, 

utilizando como instrumento para la recolección de la 
información la ficha textual y la ficha analítica. Como 
resultados de la indagación documental, se encuentra 
que las teorías y los autores estudiados afirman que las 
mediaciones virtuales utilizadas en la educación tienen 
un efecto en el desarrollo humano. Como conclusión, 
se evidencian las bondades de la educación mediada 
por la virtualidad, sobre el desarrollo humano de los 
maestros y estudiantes.
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Referentes teóricos

Para analizar la categoría de prácticas educativas 
se cuenta con los aportes de Carr (2002), quien 
se refiere a estas como aquellas prácticas que 
determinan y fundamentan el valor de cualquier 
teoría de la educación, enlazado a cómo los 
docentes remiten su conocimiento, durante el 
periodo de confinamiento, al tener limitantes 
en cuanto al acercamiento personal con los 
estudiantes y al mediar la comunicación por 
medios digitales. Por lo tanto, sin la práctica las 
teorías solo quedarían como ideas vagas que no 
producen un beneficio real.

A pesar de que el confinamiento redujo el 
acercamiento personal entre estudiantes y 

docentes, al obligarlos a utilizar las mediciones 
virtuales genera otras ventajas, como el fortale-
cimiento afectivo que propicia la flexibilidad. Al 
respecto, se presenta los aportes esbozados por 
González & Hernández (2008), quien afirma que 
“la virtualidad es un marco en el que docentes, 
discentes y espacio convergen en un escenario 
de flexibilidad donde las vivencias valorativas y 
afectivas toman un sentido plenamente educa-
tivo y humano” (p. 18), definición que deter-
mina la virtualidad como un medio que facilita la 
ejecución de la misión educativa de los docentes 
durante el tiempo de confinamiento, ambiente 
caracterizado por lo afectivo y el reconocimiento 
de sus vivencias. De este modo, el fortaleci-
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miento afectivo y el compartir vivencias entre 
estudiantes y docentes, causados por la flexibi-
lidad que propicia las mediciones virtuales en 
tiempos de confinamiento, se convierte en una 
importante alternativa de motivación educa-
tiva para que los estudiantes logren adecuados 
y altos niveles de desarrollo humano en dichos 
tiempos, además de los procesos de educación 
presentados por trabajo académico en casa.

En cuanto al desarrollo humano relacionado 
con el tema anterior habría que preguntarse, 
como se lo preguntó Nussbaum (2011), ¿qué son 
capaces de hacer y ser las personas en tiempos 
de confinamiento social?, más cuando su interac-
ción social se ve limitada al uso de la pantalla 
de un teléfono móvil o de una computadora, y 
¿qué oportunidades tienen a su disposición los 
estudiantes y maestros al experimentar un modo 
de enseñanza-aprendizaje mediado por la virtua-
lidad en el periodo de confinamiento?, preguntas 
que originaron en la autora sus argumentos sobre 
el paradigma del desarrollo humano fundamen-
tado o explicado a partir de las capacidades.

Con base en lo anterior, se define al corona-
virus como una importante familia de virus que 
ocasionan enfermedades que tienen en un 
primer momento como característica principal 

un resfriado común, pero en ocasiones puede 
degenerar en una enfermedad más peligrosa. La 
Organización Mundial de la Salud [oms] declaró 
al covid-19 como epidemia internacional el 30 
de enero de 2020, debido a la preocupación en 
salud pública que de esta se podría derivar, por su 
parte, el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia (MSPS, 2020) estipuló, a través de 
la Resolución 385 de 2020, una “emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el 
fin de prevenir y controlar la propagación del 
Coronavirus covid-19 y mitigar sus efectos” (p. 1). 
El informe presenta información verídica sobre 
la expansión del covid-19 tanto para el mundo 
como para Colombia.

Finalmente, en conjunto con los aportes de 
Piaget (1981), la educación tiene como fin la 
formación de personas para que sean capaces 
de crear nuevas cosas y no solamente de repetir 
lo que han hecho otras generaciones. Para este 
autor en la sociedad se necesitan seres humanos 
creadores, ávidos de inventar, de crear y capaces 
de descubrir algo nuevo, planteamiento que se 
sujeta a la idea del desarrollo del ser humano a 
través de sus capacidades y formación incluso 
en situaciones imprevistas, útiles para crear 
conexiones durante el proyecto.

Descripción metodológica

Cabe aclarar que esta investigación aún está en 
curso y lo que se propone en este trabajo es 
una indagación documental, no obstante en la 
investigación, de la cual se deriva la ponencia, 
se orienta su indagación hacia una propuesta 
de enfoque cualitativo que permitirá, desde la 
perspectiva de Sampieri et al. (2014), “hacer 
el mundo ‘visible’, transformarlo y convertirlo 

en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos” (p. 9). Asimismo, se recurre a un 
paradigma hermenéutico (Galeano & Vélez, 
2000) que brinda la posibilidad de descubrir los 
significados e interpretaciones de los estudiantes 
y maestros, respecto a cómo las prácticas educa-
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tivas mediadas por la virtualidad determinan o 
no los procesos de desarrollo humano.

En un primer momento, se privilegiará como 
estrategia de investigación la documental y, 
para el desarrollo del trabajo de campo, el 
estudio de caso que, en unión con la visión de 
Durán (2014) se comprende como la forma de 
abordar un hecho, una situación, un fenómeno 
y/o un acontecimiento de una manera particular 
y profunda en un contexto determinado. Así, 
el uso de aquella estrategia en la investigación 
permitirá una mayor comprensión del fenómeno 
de estudio al favorecer su indagación y aprehen-
sión. Además, entre las técnicas cualitativas que 
favorecen la recolección de la información, para 
este estudio se emplearán la ficha bibliográfica, 
la textual y la analítica.

En la incursión al campo se implementarán 
los grupos focales, dirigidos a los maestros 
que acompañan los procesos académicos, y las 
entrevistas semiestructuradas, realizadas a los 
estudiantes. Desde la perspectiva de Sampieri 
et al. (2014), este tipo de técnica de recolec-
ción permite el encuentro entre el investi-
gador y las personas, aspecto relevante en los 
estudios cualitativos, pues en estos se da un 
diálogo intencionado, acordado y en coherencia 
con los objetivos de la investigación, en el que 
se pueden generar inquietudes, expectativas 
y encuentros de subjetividades a través de la 
palabra, las representaciones, las emociones u 
otro tipo de sensaciones que retomen aspectos 
de la realidad, pero que en ocasiones reper-
cuten en hechos o acontecimientos históricos de 
los participantes. Igualmente, el uso del grupo 
focal posibilitará y/o favorecerá, desde el punto 
de vista de Gibbs (1997), que los estudiantes 
reflexionen sobre su realidad, recuperen la 
historia, se hagan preguntas y cuestionen las 

relaciones de poder a través de la construcción 
colectiva, para expresar opiniones, recuerdos, 
sentimientos y emociones frente a la situación 
objeto de estudio.

Aquellos instrumentos se aplicarán en la 
Institución Educativa Blanquizal (Medellín, 
Antioquia) a los maestros vinculados al sector 
oficial que tengan contrato legal vigente y 
una antigüedad mínima de dos años, y a los 
estudiantes que cuenten con matrícula activa en 
la institución y pertenezcan a los grados 10 y 11 
de educación básica secundaria. La clasificación 
de las entrevistas y de la información recolec-
tada por medio del grupo focal será organizada 
de acuerdo a las categorías definidas, para ser 
triangulada siguiendo el planteamiento de 
Denzin (1970) y proceder con el análisis de la 
información en coherencia con la propuesta 
de Bunge (1985), quien define el análisis de la 
información como un proceso que se aplica a 
una realidad que permite analizar sus compo-
nentes y posibilita describir la relación entre las 
unidades encontradas, utilizando las primeras 
perspectivas conceptuales del todo para luego 
hacer la síntesis, una presentación de los datos 
y la comprobación de las conclusiones, a fin 
de lograr la categorización y codificación del 
dato que permitirá establecer categorizaciones, 
codificación y, por último, conclusiones relacio-
nadas con el estudio.

Como objetivo general, se busca analizar 
las prácticas educativas implementadas por 
los maestros desde la virtualidad y su relación 
con el desarrollo humano de los estudiantes de 
educación básica secundaria de la Institución 
Educativa Blanquizal. Para lograr este objetivo, 
se cuenta con los siguientes tres objetivos 
específicos; (1) reconocer las prácticas educa-
tivas implementadas por los maestros desde la 
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virtualidad; (2) describir, desde las voces de los 
estudiantes y los maestros, la incidencia de las 
prácticas educativas mediadas por la virtualidad 
y su efecto en el desarrollo humano desde la 

capacidad social, y (3) develar las competencias 
que, desde las prácticas educativas, inciden en el 
desarrollo humano de los estudiantes de básica 
secundaria.

Estado de la investigación

El proyecto se encuentra como una propuesta 
de investigación en la cual, desde autores como 
lo Sacristán (1998), se habla sobre la práctica 
educativa como un medio en el cual tanto los 
maestros como los estudiantes desarrollan sus 
actividades u organizaciones en un entorno 
escolar definido, donde se concibe de manera 
amplia la didáctica. Una concepción que es 
defendida por Clemente (2007) y nos habla 
sobre la constitución de estas prácticas compar-
tidas con base en las motivaciones mutuas en el 
aula, los saberes y las estrategias aplicados por 
los maestros y mismos estudiantes y los conoci-
mientos previos o adquiridos por estos últimos. 
Las prácticas, en cierta forma, son las estrategias 
didácticas y motivacionales que los docentes y 
estudiantes aplican en el salón de clase, espacio 
donde se combinan tanto los saberes como las 
experiencias de todos los miembros del grupo 
para crecer.

Frente al supuesto de virtualidad existen 
comentarios sobre cómo los medios virtuales 
contribuyen de forma constante para forta-
lecer los proyectos educativos, al consolidarse 
como instrumentos precisos para incentivar las 
interacciones entre docentes y estudiantes y 
estos últimos con sus pares académicos (Salazar 
& Melo, 2013). En un contexto más arraigado a 
los acontecimientos del covid-19 y a los cambios 
mundiales, Moreira-Segura & Delgadillo-Es-
pinoza (2014) nos hablan de los avances de la 

tecnología y su influencia en la educación en 
la moda de los entornos virtuales, además de 
cómo fueron definidos con base en los nuevos 
paradigmas de la educación digital. De este 
modo, el mundo de la educación recibió un 
cambio en su modalidad de educación, pero 
gracias a todos esos avances tecnológicos 
actuales y a la idea de que el mundo esta globa-
lizado, la virtualidad surgió como una ayuda para 
solventar de manera temporal el dilema de la 
educación desde casa, la cual no se ha retirado, 
llegó para quedarse y convertirse en un nuevo 
tema de estudio, y permite observar su poste-
rior implementación con una modalidad más 
perfeccionada.

Finalmente, después de realizar esta indaga-
ción teórica, se puede sustentar, en un primer 
momento, que la educación mediada por la 
virtualidad no impide el desarrollo humano 
de los estudiantes y docentes. Según Becerra 
(2000), en esta época digital y de mediaciones 
tecnológicas las capacidades y potencialidades 
de las personas se ven paralizadas, por lo que 
entran en un estado de confusión al enfrentarse 
a una era de consumo manipulada por una vasta 
cantidad de información, de donde se deduce 
que el desarrollo de las personas es limitado a 
raíz de los intereses y mecanismos utilizados por 
quienes administran la comunicación.

No obstante, en palabras de Durán (2015), 
no se debe desconocer los logros y alcances que 
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tiene la educación virtual para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en cuanto que la rápida 
evolución de las tecnologías de la información 
—dice el autor— obligue al modelo educativo 
tradicional a realizar cambios que diversifiquen 
el modo de enseñanza de los docentes y forta-
lezca las competencias de los estudiantes. De 
este modo, el cambio en los procesos educa-
tivos de tradicionales a virtuales lograría forta-
lecer competencias y capacidades que aportan 
a la intención de satisfacer las necesidades 
humanas. Según Ospina (2008), para lograrlo 
es necesario tener en cuenta los procesos de 
aprendizaje significativos, flexibles y vivenciales 
que proporciona la flexibilidad de la educación 
virtual.

En este sentido, si se interpretan las palabras 
de Mancero (2001), se podría decir que con la 
educación virtual el desarrollo humano está 
en busca de incrementar las opciones de la 
gente, tanto en las capacidades que tienen para 
mejorar su condición mental como en la forma 
como utilizan esas capacidades y competen-
cias, logradas con los aprendizajes significativos 
que les brindan las mediciones virtuales para 
comportarse no solo en la sociedad, sino en el 
lugar particular donde se desempeñan.

Las oportunidades que ofrece la educación 
virtual, su flexibilidad, las vivencias y la oportu-
nidad que tienen los docentes para diseñar 
nuevas maneras de enseñar son los elementos 
centrales para el desarrollo humano, ya que al 
utilizar en la educación este tipo de mediaciones 
se miraría cuáles opciones tienen las personas y 
cómo podrían mejorar aún más sus capacidades, 
no solo a nivel educativo, sino también laboral, 
pues muchos de los jóvenes saldrían de estudiar 
y decidiría librar proyectos en el mundo, catapul-
tados e impulsados por las motivaciones, los 
conocimientos, las experiencias y las habilidades 
que les brindó la virtualidad en los tiempos de 
distanciamiento social.

Por último, el modelo de la virtualidad en 
la educación es un caso de constante estudio 
donde se dan varias teorías e hipótesis sobre los 
efectos de la tecnología en los estudios, pero no 
podemos negar sus fortalezas para convertir a 
los docentes en gestores, a la hora de desarrollar 
estrategias, y las diversas experiencias a las que 
los estudiantes pueden acceder, al tener un pozo 
ilimitado de ideas y saberes que hay en la red y 
diferentes formatos para adquirirlos.
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Resumen

Esta investigación prioriza la correlación que existe 
entre la perspectiva del directivo docente y las 
estrategias educativas, con el objetivo de describir las 
percepciones de maestros y estudiantes frente al acoso 
escolar y su incidencia en las prácticas pedagógicas 
para prevenir o mitigar dicho fenómeno social. El 
estudio es de corte cualitativo y en él se toman en 
cuenta las voces de los actores a través de grupos 
focales, entrevistas semiestructuradas y técnicas 
interactivas, considerados desde la perspectiva de 
diferentes autores que dan cuenta del estado del arte. 
Los resultados evidencian la necesidad de incluir la 

percepción de los líderes institucionales en las rutas 
de atención escolar, en coherencia con las prácticas 
pedagógicas implementadas por los docentes y las 
directrices legales para brindar soluciones al acoso 
escolar. Se concluye que es importante articular en la 
escuela las directrices legales e institucionales con las 
acciones de los docentes en el aula, para disminuir las 
conductas violentas escolares.
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Referentes teóricos

Convivencia escolar

Para hablar sobre la convivencia escolar es 
necesario partir de los referentes legales, los 
cuales se convierten en el punto de partida 
del tema en cuestión. En este caso, el Decreto 
1965 de Convivencia Escolar (2013), “por el 
cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos y la preven-
ción y mitigación de la Violencia escolar”.

El contexto escolar es el escenario primordial 
donde surge la socialización entre niños, niñas 
y adolescentes, por esto, la institución educa-
tiva, desde las directrices establecidas por los 
directivos docentes, deben tener en cuenta 
aspectos básicos para la socialización, como las 



XXV Encuentro Nacional de Investigación 

106

normas de conducta; la existencia de modelos 
participativos para la toma de decisiones y la 
cotidianidad escolar, a partir de las capacidades 
del personal docente y directivo con sus herra-
mientas pedagógicas; las estrategias de acompa-
ñamiento y los protocolos de atención por 
medio de la comunicación e interacción entre 
los mismos (Cerezo, 2009).

De igual manera, López (2014) menciona que 
“la convivencia escolar es entendida como la 

prevención de violencia, generación de climas 
escolares constructivos/nutritivos y forma-
ción ciudadana”(p. 1), lo que constituye como 
proceso fundamental, en el interior de las insti-
tuciones, la apuesta por relacionar las directrices 
institucionales con la realidad sentida y vivida 
por docentes y estudiantes en el aula, pues así 
como estrategia de prevención y mitigación 
del acoso escolar se atenderían las realidades 
contextualizadas.

Acoso escolar o bullying

En esta categoría, contamos con Dan Olweus 
(1993) como padre del término bullying, el cual 
se origina de “la palabra bully [que] procede del 
inglés y quiere decir matón” (p. 2). Por su parte, 
Jacinto Jiménez & Aguirre Trejo (2014) definen la 
“violencia escolar como todas aquellas relaciones 
violentas dentro de la institución educativa” (p. 
36). En consonancia con el tema y con la revisión 
bibliográfica realizada, se puede percibir cómo el 
acoso escolar afecta diversos aspectos que están 
fuera de lo académico, como los psicológicos, los 
familiares y los sociales. Esta situación base, que 
muestra la necesidad de que las funciones direc-
tivas de las instituciones educativas se involucren 

en las acciones de prevención y mitigación del 
acoso escolar, se constituye en el planteamiento 
de la investigación.

Por lo anterior, es necesario conocer la 
percepción de los estudiantes con respecto 
al tema, sus interpretaciones y voces, que 
sustentan la realidad desde el ambiente insti-
tucional, y la forma de solucionar sus conflictos 
entre pares, para identificar cómo las prácticas 
pedagógicas repercuten en las actividades que 
se gestan, a nivel Institucional, con los procesos 
de convivencia planificados en el aula y en la 
institución.

Percepción de directivos docentes

En la categoría de percepción, sobre directivos 
docentes, se retoman autores como Pineda et 
al. (2015), quienes encontraron discrepancias 
entre las percepciones que tienen sobre el acoso 
escolar estudiantes y docentes. A este respecto, 
los maestros percibían baja intensidad, como 
para prestarle suficiente importancia, y los 
estudiantes, por el contrario, manifestaban que 

era un fenómeno frecuente y de gravedad en 
la institución. Dichas diferencias pueden tener 
graves consecuencias, debido a que los profesores 
deben detectar y atender los casos de violencia 
escolar pronta y eficazmente. Así mismo, Rizo & 
Picornell (2016) evidenciaron que los docentes 
no captaban la gravedad del problema denomi-
nado acoso escolar, sin embargo, había algunos 
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más antiguos en el gremio que tenían mayor 
preparación y experiencia en la docencia, lo que 
les permitió percatarse un poco más de las situa-
ciones de acoso que se presentaban.

Por tanto, es necesario continuar trabajando 
en el profesorado sobre los efectos perjudiciales 
que traen los comportamientos de violencia, 
para que así se puedan cambiar los ambientes 
escolares. También, en las instituciones educa-
tivas desde la directiva, se han de diseñar 

programas efectivos de prevención de cualquier 
tipo de violencia que pueda surgir en el contexto 
educativo, propiciando esquemas que contri-
buyan a la prevención y detección del acoso 
escolar, por medio de la colaboración y comuni-
cación entre docentes y directivos, y constru-
yendo un clima organizacional saludable a través 
de la ruta de atención escolar, articulada a los 
manuales de convivencia y evidenciada en los 
documentos legales de toda Institución.

Prácticas pedagógicas

Giraldo & García (2020) realizan una investiga-
ción que muestra el papel del maestro como 
mediador social y la importancia de las prácticas 
pedagógicas para la promoción de la convivencia 
escolar. A su vez, aquella demuestra que estas, 
al encontrarse intencionadas a la búsqueda de 
un bienestar integral del sujeto a nivel individual 
y social, ayudan al desarrollo de la sana convi-
vencia y a ser mediadores sociales. Por su parte, 
García & Niño (2018) manifiestan haber encon-
trado “la inexistencia de proyectos pedagógicos 

que enseñen a los estudiantes a gestionar los 
conflictos sin recurrir en actos de agresión y de 
violencia” (p. 50) y, en consecuencia, que la insti-
tución educativa desconoce el valor de la convi-
vencia escolar y solamente prioriza la acumu-
lación de conocimientos y de aprendizaje, lo 
cual descuida la armonía del contexto escolar y 
pone en evidencia la existencia del conflicto y los 
actos violentos por parte de los estudiantes, al 
tener un entorno educativo con un clima hostil 
sin prácticas educativas pertinentes.

Descripción Metodológica

Esta investigación busca mostrar la viabilidad 
de la implementación de las rutas de atención, 
desde la perspectiva del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), para la prevención y mitiga-
ción del acoso y la exigencia de plasmarlas en 
los manuales de convivencia de cada institución 
por directriz gubernamental, en coherencia 
con las políticas institucionales y las pautas del 
líder educativo, de manera que se evidencie 
una comunicación asertiva por parte de direc-
tivos y docentes, que redunda en la formación 

de los estudiantes, para generar acciones que 
contribuyan a la prevención de las situaciones 
de acoso en el momento que surjan, y aporten 
a la disminución significativa de los comporta-
mientos violentos entre pares.

Lo anterior, en razón a los resultados 
obtenidos de investigaciones como la de Olweus 
(1993/2004), donde se evidencian aspectos 
como la crueldad en situaciones de violencia, 
los cuales aseveran el dolor y las secuelas en sus 
víctimas, y el desconocimiento de docentes y 
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padres de familia de los eventos de acoso escolar 
presentados en la institución base del estudio, 
lugar donde se evidencia la relevancia del acoso 
escolar, no solo por el grado de afectación de la 
víctima, sino porque en múltiples ocasiones no 
es visibilizado por padres y docentes. Además, 
la intervención al acoso escolar es actualmente 
un factor relevante, en todas las instituciones 
educativas del país, para lograr una convivencia 
escolar sana que permita el óptimo desarrollo 
de los procesos de aprendizaje.

El propósito del presente estudio es reafir-
mado por Rincón (2011), cuando expone que 
para prevenir el acoso escolar se requiere de “una 
estrategia basada en un proyecto educativo de 
carácter multidimensional, donde se inscriban la 
misión y los objetivos que se pretendan llevar a 
cabo” (p. 8). Así, aquella va a servir de guía para 
la ejecución de los estatutos que van a permitir 
un ingreso tanto para prevenir como para 
atenuar tan apremiante problema. Por lo que 
las intervenciones en las escuelas partirían del 
manual de convivencia, instrumento necesario 
para facilitar las relaciones de todos los actores 
del contexto escolar, teniendo en cuenta que, 
según Aldana (2006), “la convivencia escolar 
se construye en la antítesis de la violencia y es 
considerada como la práctica de las relaciones 
entre personas” (p. 22). Además, en los procesos 
de convivencia se presentan escenarios de 
conflicto que en las instituciones educativas 
generalmente se solucionan inadecuadamente 
e intervienen ambientes familiares y sociales, en 
los que la disertación y el ejercicio suelen ser de 
manera agresiva, permeando diferentes activi-
dades que se establecen periódicamente en la 
cotidianidad (Camacho et al., 2017).

Es importante reconocer que la escuela 
representa cada año para los niños una cantidad 
importante de tiempo y es primordial que los 

ambientes en los cuales se desarrollan garan-
ticen y potencialicen su autoestima, su creati-
vidad, su resiliencia y su trabajo en equipo, 
valores importantes para crear la sociedad 
inclusiva y con habilidades sociales necesarias 
para la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. Es justamente esta la razón de valor 
de esta investigación, debido a que, al fortalecer 
las instituciones educativas, desde sus manuales 
de convivencia y sus principios institucionales, 
se podrían generar ambientes de convivencia 
sanos capaces de cambiar las relaciones intra e 
interpersonales en el aula.

Así, el objetivo de esta investigación cuali-
tativa con enfoque hermenéutico es describir 
las percepciones de maestros y estudiantes 
frente a la relación que existe entre la ruta de 
atención escolar y las directrices institucio-
nales para prevenir o mitigar el acoso escolar, 
en estudiantes del grado sexto de educación 
básica secundaria, matriculados en la Institución 
Educativa Presbítero Juan J. Escobar del sector 
de San Cristóbal, ciudad de Medellín.

Aquel es apoyado por tres objetivos especí-
ficos; (a) reconocer, desde las prácticas pedagó-
gicas, las estrategias que utilizan los maestros 
para la prevención y mitigación del acoso escolar 
en el aula; (b) identificar la incorporación de la 
ruta de atención escolar en las practicas pedagó-
gicas de los maestros y (c) señalar, a partir de 
las voces de los estudiantes, las concepciones 
relacionadas con la ruta de atención y las direc-
trices institucionales para enfrentar situaciones 
de acoso escolar.

Se privilegia, como estrategia de investiga-
ción, el estudio de caso, el cual permitirá una 
mayor comprensión del fenómeno de estudio, 
algo que favorece la indagación y compren-
sión de las técnicas cualitativas que benefician 
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la recolección de la información. Se prioriza la 
entrevista semiestructurada, el grupo focal y las 
técnicas interactivas (Durán, 2012). La entrevista 
se orientará hacia la descripción de las percep-
ciones de maestros y estudiantes, el grupo focal 
será abordado de acuerdo con las recomen-
daciones metodológicas de Barbour (2009), 
orientado a develar la pluralidad, la variedad de 
actitudes, experiencias y creencias de los parti-
cipantes con relación a un tema determinado. 
Para lograrlo, en esta investigación el grupo focal 
se llevará a cabo; por un lado, con los directivos 
de la Institución y, por el otro, con los profe-

sores, así la conversación estará orientada a 
develar la pluralidad en un tiempo de dos horas 
(máximo) y se utilizarán técnicas interactivas con 
los estudiantes matriculados en el grado sexto. 
Finalmente, la información de las entrevistas, 
los grupos focales y la aplicación de las técnicas 
interactivas será organizada de acuerdo con las 
categorías definidas. Los párrafos serán segmen-
tados en unidades de sentido completo, asignán-
doseles a cada uno palabras clave para facilitar 
el proceso de codificación (Strauss & Corbin, 
2002), proceder con el análisis de tendencias y 
posterior redacción de los resultados.

Resultados parciales según el rastreo bibliográfico

A nivel internacional, se encontró información 
relevante sobre la percepción de los directivos 
docentes y el objeto de estudio, manifestada 
en la poca participación de los líderes institu-
cionales en los asuntos del acoso escolar, por 
tal motivo, se considera que, a nivel regional y 
nacional, es necesario profundizar en el tema 
desde esa perspectiva de los directivos docentes 
y su relación con las estrategias pedagógicas, 
utilizadas por los maestros para la prevención y 
mitigación del acoso escolar.

La categoría del bullying o acoso escolar es 
la que mayor reporte de investigaciones refiere 
tanto a nivel local como nacional e internacional, 
lo cual da cuenta de la cantidad de situaciones 
relacionadas con este fenómeno existentes en el 
mundo, por tanto, se considera necesario seguir 
trabajando en pro de ello y teniendo en cuenta 
las estrategias pedagógicas implementadas por 
los docentes.
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Intercultural literacy influences EFL learning as a way 
to foster cultural and linguistic knowledge on the 
target and native language, breaking the dominant-
obey relation between the cultures in dialogue. This 
memory explores the conceptions of literacy to 
intercultural literacy in which it was found a key and 
constant role of culture that influences the target 
language development. Also, intercultural literacy can 
work as a tool to mediate the relation of dominant 

and obey cultures. In addition, it highlighted forms 
to carry intercultural literacy in educational practice 
through different strategies such as using intercultural 
books, visual and textual materials, creative reading, 
storytelling, recount, authentic material, and so on.
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Theoretical Framework

From literacy to intercultural literacy

It is important to point out that the intercultural 
literacy category was found with other names. 
Actually, Nelson and Luetz (2021) states that due 
to the increased possibilities that students have 
to interact in the globalized world this category 
has got relevance and there are now different 
concepts to refer to intercultural literacy such as 
intercultural competence.

Literacy has an approach where the students 
can analyze situations, go further from their 
classrooms because through written texts they 
can acquire cognitive abilities to understand the 
world (Castro, 2021).

The relation between literacy and intercul-
tural is the world understanding because; from 
a literary perspective is the understanding of the 
world through reading and writing, and from an 
interculturalism perspective is the coexistence 
of different cultures’ worldviews. Intercultural 
literacy is a result of different changes in social, 
cultural and political processes where teachers 
and students have the capacity to analyze 
and create opportunities across intercultural 
contexts (Gilmore et al., 2020).

Thus, intercultural literacy is an active process 
involving competencies in the awareness and 
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knowledge of other languages. Thus, training in 
this competence could lead to awareness of self 
identity/culture, more empathetic analytical and 

critical reading of situations and people (Crouch, 
2008. cited in Arizpe, 2017).

Cultural factor in a language learning

There is a trend to prioritize grammar, English 
rules, and linguistic aspects without taking into 
account the cultural factor of the language. The 
teaching of a foreign language in Colombia is 
focused mostly in the development of basic skills, 
in the understanding of structures, rules and 
vocabulary that allows an adequate grammatical 
use of the language without taking into account 
the context and culture that motivates the 
student to research, discover, identify with and 
appropriate the language under study. Although 
the basic structures for the use of the language 
cannot be ignored for teachers in educational 
institutions (Rodríguez, 2019).

Language teaching has to do with the culture 
and that is why both are needed simultaneously 
when teaching it. It is not possible to master 
a language without the knowledge about the 
culture because that is the key piece where 
language has its origins and takes place; in the 
daily habits which build dynamics that shape 
culture (Divljan, 2013). Besides, the relation 
between language and culture is highlighted 

because language has been shaped through the 
culture and it is changing constantly as a conse-
quence of the development of societies. This is 
why the need to develop cultural knowledge in 
the classroom because “it is difficult to teach 
language without an acknowledgement of the 
cultural context in which it is used” (Baker, 2021, 
as cited in Fang, 2019).

The article worked above has a connection 
with Borghetti (2019, cited in Torres & Flaborea, 
2019) when mentioned “The above suggests 
that in times of globalization and with high levels 
of migration, a person should not be considered 
fluent in another language without knowing 
the culture that constitutes it.” (p. 3)1.The 
relationship is in the conception that, if someone 
does not have a high proficiency mastering the 
culture will not develop the language or in this 
case cannot be considered with a high profi-
ciency in the target language, due to language 
is the outcome of culture and it is present in the 
people’s daily dynamics when interchanging a 
dialogue.

Intercultural literacy as mediator in dominant obey relation

In different articles like in “Toward Critical 
Intercultural Literacy Enhancement of Univer-
sity Students in China From the Perspective of 
English as a Lingua Franca” a student mentioned, 

“IC instruction in general focuses too much on 
mainstream cultures and neglects minority 
cultures.” Wang, X, Jiang, L, Fang, F and Elyas, T. 
(2021). He also expressed that “I think it is neces-

___________________

1 En español: Borghetti (2019, cited in Olga-Torres & Flaborea, 2019) when mentioned “Lo anterior sugiere que, en tiempos de globalización y con altos 
niveles de migración, una persona no debe considerarse fluida en otra lengua sin saber la cultura que la constituye” (p. 3).
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sary to understand them [minority cultures] 
because you cannot understand the cultures of 
all nations. However, if people could understand 
as much about cultural diversity, they could think 
more consciously and broadly when dealing with 
different situations of IC”. Additionally, Fang & 
Jiang (2019) express the importance students 
can broaden the superficial and traditional 
perspectives of cultures and languages that the 
capitalist system and the dominant cultures, such 
as the anglophone culture, has generated. This 
is necessary mainly in our current times where, 
thanks to globalization, the English language has 
become the lingua franca of the world, where 
speakers with different native languages use 
English to communicate with one another (Fang, 
2019).

According to Fang and Elyas (2021) “The 
dialogue with the students can be extended to 
searching for information online and conduc-
ting some field trips for some ethnographic 
studies for students to be able to understand the 
complexity of language and culture from both 
international and local aspects” (p. 185). For 
this reason, it is consistent that teachers imple-
ment methods with students where they can 
experiment with intercultural literacy in the real 
context. Teaching with an intercultural literacy 
approach can help to build a tolerant environ-
ment in the classroom, contributing to highligh-
ting the justice and diversity between cultures 
creating at the same time a change of student’s 
perspective and awareness about English 
language and the foreing and native cultures.

Methodological description

This paper manifests what has been studied and 
discussed regarding intercultural literacy and the 
implementation of this by different strategies 
in ELF teaching in an educational context with 
cultural diversities, to train students with inter-
cultural awareness. This memory approaches 
the concepts of intercultural literacy as a relevant 
subject to the understanding of its phenomenon 
and the bases to support our future research. 
This paper pretends to deepen research that 

has been done prior to the topic of intercultural 
literacy finding and showing a problem around 
the cultural perspective of language and intro-
duce some strategies to implement the inter-
cultural literacy in the EFL teaching-learning 
practice.

General objective: Analyzing the role of inter-
cultural literacy in the learning and teaching of 
English as a foreign language in the training of 
critical and participatory students.

Specific objectives:

1. Recognizing the epistemological principles of 
intercultural literacy as an EFL in intercultural 
literacy students training.

2. Identifying the necessity to expand the 
culture and language perspective in EFL 
teaching-learning.
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3. Determining how is the relation between 
intercultural literacy and the practice in the 
EFL teaching-learning.

The present study has a qualitative approach 
using the hermeneutic as literature analysis 
technique. According to Vertsman (2022) 
hermeneutics focuses on “the interpretation of 
texts from the perspective of the author and 
the independent subjectivity of the reader given 
the cultural environment that surrounds the 
interpreter” (pg.788). The data and tracking of 

these articles was done under an interpretation, 
analysis and group discussions.

Ultimately, the search is made from the 
concept of intercultural literacy to the EFL 
teaching practice in an educational context with 
students of different cultures, selecting a total of 
12 articles which are the most relevant for this 
research in which some of them show strategies 
to implement this topic in the education to train 
students with intercultural awareness.

Intercultural literacy in teaching practices

Rodriguez (2019) mentions that language 
teaching is quite important and fundamental on 
intercultural skills development when develo-
ping a language. It means when someone is 
learning a language they should go beyond the 
grammatical aspect and develop the skills to 
interact with those who are different from me 
and who come from the target language.

Moreover, Arizpe (2014) aims to integrate 
into education accessible forms of language, 
teaching-learning, practices and strategies of 
intercultural communication to support the 
diverse population in a classroom through an 
image-based approach of visual and textual 
materials. It develops critical skills to examine 
different cultures where the use of children’s 
literature is proposed as a resource where 
“children are presented with the possibility of 
reading/viewing familiar and unfamiliar repre-
sentations of self and others” (Arezipe, 2014, 
p. 302). These texts relate experiences with 
different characters about social problems as 
immigration, colonialism, power, destruction of 
the environment, refugee children from diffe-

rent countries, and so on. Through this literature 
students could feel identified with or had to live 
with some of these social problems. McConachy 
(2018) examined that:

The language textbooks are cultural 
representations taught in a Japanese 
University. His analysis highlighted cultural 
representations embedded in the textbook, 
though often found problematic, can offer 
powerful activities in assisting learners to 
expand their capacities and “the practices 
of interpretation and reflection” (p. 85) in 
a critical way.

As well as that, from visual strategies as ‘River 
of Reading’, ‘Walk- and talk throughs’, ‘Annota-
tion of visuals’, ‘Annotated Text’, ‘Photo-journals’, 
‘narrative Graphic’ (pp. 309-318), “students 
could construct meaning from the text and 
from their context by using their visual skills, 
home literacy practices and previous personal 
experiences” (Arizpe, 2014, p. 314).

Another methodological way to foster inter-
cultural literacy that Divljan (2013) presents 
is through narration of storytelling due to the 
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intention of being fully communicative and 
it shows students other cultures. It prepares 
children for authentic literature and provides 
opportunities for social and emotional develop-
ment (pp. 42-43).

And also, by way of the discursive gender, 
Azuara (2021) proposes using the narration 
as the recount text for the child to remember 

and express in writing their events, facts, and 
experiences so that others can learn about the 
social practices of their community, enriching 
their interest and curiosity. It is a way to raise 
social awareness and to achieve a quality, 
inclusive and cultural education for children 
with cultural diversities, which is necessary in 
the current globalized world with intercultural 
context.

State of the research

The state of the research according to the 
typology of the project is a research proposal. 
At the beginning shows the principles concepts 
of literacy, intercultural literacy, the relation with 
the EFL teaching, and the need to implement 
strategies in the practice to develop intercultural 
literacy in students using literature, authentic 
material, visual and textual materials, and others 
that help academic members adapt these strate-
gies in the classes and expand the perspectives 
about English language and culture. It is argued 
based on the author that it is not possible to 
master a language without a high knowledge 
about the culture because there is where 
language has its origins and takes place, in the 
daily habits which build dynamics that shape 
culture (Divljan, 2013, p. 37).

Wang, Jiang and Fang (2021) said that 
many teachers of EFL may still refer to the 
English language with a national framework of 
reference, and believe that Anglophone cultures 
should be predominantly learned by students 
while learning English. For that reason, the 
necessity of teachers starts to transcend the 

traditional and superficial idea to an integral and 
intercultural perspective implementing it in the 
teaching-learning practice. Thus, it is suitable 
for teachers and educational institutions to 
promote cultural contact with native languages 
and cultures in the English classes.

In this paper, it is highlighted that, as 
teachers, it is important to reflect and imple-
ment strategies and methodologies to achieve 
intercultural competence in the classroom, and 
in different articles it exposed the possibility to 
achieve an intercultural literacy proficiency with 
different proposals to engage the students to 
this competence. In this sense according with 
articles, students recognize the importance 
about getting back to minority cultures and 
working in English classes showing the diver-
sity through the language and culture, and the 
different studies in teaching practices show how 
as teachers could implement strategies in the 
classroom, helping students to achieve an inter-
cultural literacy in the EFL learning and develop 
the intercultural awareness.
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Abstract

English has been introduced to us as the primary 
language in the globalized society. In the face of this, 
many scholars supported by southern epistemologies 
(Sousa, 2012; Mignolo, 2000) have raised their voices 
against this monolithic understanding of the English 
language. This theoretical work presents decoloniality 
as a viable alternative for transforming English 
language teaching in Colombia. The study follows the 
historical-hermeneutic paradigm and the technique of 
interpretative analysis for trends in English language 
teaching. The findings show that linguistic ideologies 
subtly rely on English as an influential tool to transmit 

European or American culture as superior, disdaining 
the customs, traditions, and beliefs that emerge 
from the local culture. Decoloniality allows students 
to change their thinking and develop a sense of 
belonging to what gives them their cultural identity. 
Colonial practices are still present in ELT; consequently, 
decoloniality emerges as an epistemology that seeks 
to protect native languages and, especially, to rescue 
peoples’ own culture.

Keywords 
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teaching.
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Conceptual framework

Drawing on the epistemologies of the south 
(Sousa, 2014; Mignolo, 2000) that introduces 
the concept of cognitive injustice as the failure 
to recognize the different ways of knowing by 
which people across the globe run their lives and 
provide meaning to their existence, the main 
category embraced in our study is a tripartite 
concept: Coloniality/Decoloniality/English; these 
concepts are introduced as a single category in 
the literature very often, especially since there 
is a relation fairly well established since English 
is commonly presented nowadays as a tool for 

competitiveness in the globalized community, 
imposed by neoliberal and international 
agencies (Pelaez & Usma, 2017). It is clear and 
evident that the relations of domination and the 
hierarchical categories established by Western 
colonialism in the world during the 16th century 
(Mignolo, 2000) are still in force as fundamental 
structures among the different groups of people 
around the world, even though colonialism has 
apparently been officially dissolved.

mailto:sergio.aguirrega@amigo.edu.co
https://orcid.org/
https://orcid.org/
mailto:wendy.altamirandaro@amigo.edu.co
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Quijano is the author to whom the term 
coloniality is attributed (2014 [2000]). He points 
out racialization and capitalist exploitation as the 
two constitutive processes of coloniality. These 
interrelated phenomena not only produced new 
social categories based on Eurocentrism but also 
organized work according to this same social 
hierarchy. Concerning the means of production, 
certain relations of domination that characte-
rized the parasitic dependence of the metropolis 
on the colonies remain in the transnationalization 
of capital and free trade agreements. Our study 
embraces this concept under that perspective 
since, from foreign language teaching, English is 
considered an international language that brings 
privileges to speakers and to the society where 
citizens are competent in that language (Hurie, 
2018). In other words, being proficient in English 
and possessing an appropriation of the culture 
of English-speaking countries becomes the key 
to accessing the global market.

The nucleus of the problem focuses on the 
fact that if there is an awareness of the ideologies 
subtly existing or overtly present in our practical 
agencies, pre-service teachers and students will 
be able to create more meaningful learning. In 
addition, we will be able to develop conscious-
ness of the active role we should play as political 
subjects (Pelaez, 2021) in the appropriation of 

language policies. In that way, we will fulfill, par 
excellence, the educational task, emancipating 
ourselves from the colonial domain entrenched 
in us over the years.

As we code and decode with interpretative 
analysis the information presented by authors in 
regards to colonial and decolonial perspectives 
of the English language and how it influences 
language teaching and learning in the Latin 
American context, the research is conducted 
under the historical-hermeneutic paradigm and 
the qualitative approach.

With this in mind, we conducted a literature 
review of 17 research articles, which mainly 
address the issue of coloniality and decolonial 
perspectives in the classroom (mostly in Colom-
bian contexts). After the reception of the articles, 
we classified them in an analytical matrix to 
find common themes and the main trends. Our 
interests are centered on the language field 
and on how decoloniality allows teachers and 
students to rescue the culture that has been 
jeopardized by external agencies and neoli-
beral interests always in connection to language 
teaching and learning. Thus, the analysis was 
conducted under the interpretative paradigm as 
explained above.

Discussion:

Decoloniality in ELT as a perspective to rescue native languages and one’s own 
culture.

The English Language teaching in Latin America 
today is rooted in the principles of language 
teaching and learning in colonizing countries, 

taking external models and outcomes as 
a reference for language education in the 
Colombian context. Restrepo & Rojas (2010 
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in Granados, 2018) explain that “the effects of 
European colonization in the Americas are still 
present nowadays; these effects constitute what 
several authors name coloniality.” The marks of 
these cultural subjugations create inequalities 
that are not only reflected in direct interaction 
with the other but also through teaching regar-
ding the value of identity. Kumaravadivelu (2016) 
discusses the problems of coloniality in ELT and 
urges the enactment of a decolonial option. He 
describes three main issues concerning colonia-
lity: native speakerism, hegemonic methods 
and materials, and non-native English-speaking 
teachers as subaltern professionals. Taking this 
into account, instead of focusing on an external 
culture to teach the concept of decoloniality 
emerges as a proposal to leave the colonizing 
cultures and learn from one’s own culture. The 
Decoloniality of English teaching in non-native 
contexts can present from two perspectives, the 
first emphasizes the rescue and preservation 
of native or ethnic languages, and the second 
emerges as the rescue and appropriation of 
one’s own culture in colonized environments. 
Therefore, decoloniality should aim to create a 
critical awareness of our own history, taking as 
a referent point the perspectives of margina-
lized populations to question the hegemony of 
discourse of the colonizing influences.

The decoloniality of English language 
teaching understood from the preservation of 
ethnic languages, implies the rescue of native 
languages, the incorporation of society into the 
school, and the reconstruction of the identity of 
non-English speakers. Katundu (2019) unders-
tands decolonization as a process by which 
people (in his case Africans) demand changes 
in their curricula and the ability to formulate 
and implement their own ideas, development 
programs, strategies, and plans as free citizens 

in their own countries (p. 2); he explains that 
decolonizing does not mean teaching only about 
their culture, nor isolating the country from the 
rest of the world, on the contrary, it implies 
teaching what is beneficial for societies. When 
Katundu speaks of decolonizing the curriculum, 
he appeals to understanding the context from its 
needs and interests and adapting it to bring it 
appropriately to the school; so that those who 
are in a formal training process can deconstruct 
and build from their reality. He also encourages 
using languages other than English; so learners 
do not forget that knowledge is produced, 
consumed, and tested in other languages.

As we mentioned before, English teaching in 
Colombia in recent decades has been carried 
out from a colonial perspective, being limited to 
the dictation of content without contextualiza-
tion and evading the social and cultural aspects 
that arise in the reality of the students. With this 
in mind, decoloniality focused on teaching must 
promote a new perspective in which learning the 
target language does not imply sacrificing one’s 
own culture. It is necessary to adopt another 
vision of language teaching to start exploring the 
language through the reality lived in the local 
context, using English as a medium to create 
greater cultural awareness. To promote spaces 
that enrich cultural diversity in the classroom, 
Kumaravadivelu (2016) proposes that educators 
point to the design of teaching strategies that 
respond to the historical, economic, and socio-
cultural conditions of the contexts and develop 
materials aligned to local settings.

The differences that each student brings 
to the classroom can serve as an opportunity 
to teach about diversity and how the world is 
full of people with different ways of thinking. 
Likewise, the English classroom must become a 
space that enables dialogue with others, where 
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there is a contrast of ideas, interests, opinions, 
and ideologies from a respectful position, and 
the voice of the other is appreciated reflexively. 
At this point, the aspect of interculturality enters 
as the process that allows the recognition of the 
other and the inclusion of all those ethnocul-
tural factors that build their identity, fostering a 
climate of coexistence between cultures instead 
of subjugation.

Walsh (2005 in Blanc et. al, 2021) states 
that interculturality should therefore be 
understood as a permanent process of 
relationship, communication, and learning 
between people, groups, knowledge, 
values, and different cultures, aimed at 
generating, building, and fostering mutual 
respect, and full development of the 
capacities of individuals, for overcoming 
their cultural and social differences.

Decoloniality allows us to recognize and 
consider our cultural wandering. Then, it 
becomes essential not only to leave the change 
only in the reflective component of what makes 
up our culture. It is also necessary to develop an 
intercultural outlook to promote an environment 
of mutual recognition in the classroom where 
the value of another culture is not disregarded.

In order for the change to happen, there 
must first be a transformation in the teacher, 
who is in charge of bringing the main message 
to the classroom, and therefore transmitting 
ideologies about what to learn using the 
colonial resources that the educational system 
has adopted for language formation in the 
country. When the teacher first decolonizes 
him/herself, he/she develops autonomy to make 
decisions about What? How? And especially, 
Why? to teach in the classroom. Taking this 

into account, Kumaravadivelu (2008) states 
that the post-method condition recognizes the 
potential of teachers to know not only how to 
teach but also how to act autonomously within 
the academic and administrative constraints 
imposed by institutions, curriculum, and 
textbooks (p. 33). Thus, the decolonial teacher 
should not be limited to just following curricular 
instructions and the theorists’ argument on how 
to teach the foreign language but should modify 
the discourse and the methods he/she uses to 
respond to the needs and interests that arise 
from the reality of the students in the English 
class.

In conclusion, colonial practices are still 
present in the ELT, consequently, decoloniality 
enters as an epistemology that seeks to 
protect native languages,   and especially to 
rescue the culture of a society, as a teacher’s 
commitment to train and promote decolonial 
practices that allow them to help their students 
to emancipate themselves from the colonial 
influences. Regarding the teacher’s ideology, 
it is necessary to establish a change in which 
the teacher abandons his or her condition as 
a consumer of the curriculum and textbooks 
(which generally expose the English context as a 
didactic suggestion) in order to act in the English 
classroom. From an autonomous position, the 
teacher should take the initiative to address 
content and design materials that are adapted 
to the needs presented by the local context. 
Paying attention to the discourse used to teach 
is what decoloniality implies; if the teacher does 
not change his mentality about his work and 
what he wants to transmit, the classroom will 
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continue to be colonized regardless of whether 
the material and contents are contextualized.

Methodological description

This work is important because it delves into 
what has been discussed so far about coloniality 
in Foreign Language Teaching and how decolo-
niality could contribute to broadening the vision 
of English language teaching. In addition, the 
importance of this work focused on the fact 
that deepening the arguments developed by 
some authors is crucial to establish a greater 

understanding of the phenomenon and to 
evidence a possible gap, allowing us to formu-
late the problem for our study. This theoretical 
paper intends to conceptualize coloniality and 
decoloniality as crucial perspectives in English 
teaching as a basis for teachers who believe in 
new political approaches and stances in foreign 
language teaching.
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Aprendizaje de máquinas aplicado 
a la predicción del desempeño 

estudiantil en cursos universitarios
Víctor Daniel Gil Vera*

Resumen

La predicción temprana del rendimiento académico 
facilita a los profesores universitarios la identificación 
de los alumnos que requieren acompañamiento y la 
creación de estrategias pedagógicas y didácticas para 
disminuir la mortalidad académica y la deserción. 
Múltiples factores pueden incidir en el bajo desempeño 
escolar; personales, económicos, socioculturales y 
psicológicos. Gracias al aprendizaje de máquinas es 
posible emplear técnicas para esta tarea, las cuales 
se caracterizan por tener altos niveles de precisión. 
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer un 

caso de aplicación del aprendizaje automático, sobre 
la predicción el desempeño académico estudiantil. 
Se empleó una base de datos libre y anónima de 
25 556 estudiantes, se entrenaron siete modelos; 
Bosques Aleatorios, Máquinas de vectores de soporte, 
Perceptrón Multicapa, Árboles de decisión, Naive 
Bayes, Regresión Logística y K- vecinos próximos. Se 
concluye que el modelo que registró la mayor precisión 
fue el de Bosques Aleatorios.
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Referentes teóricos/conceptuales

Predecir el desempeño académico estudiantil es 
una tarea de gran utilidad en las universidades, 
para facilitar la identificación temprana de 
aquellos que están en riesgo de perder un curso, 
además, permite que los docentes definan e 
implementen estrategias de enseñanza perso-
nalizadas, considerando los estilos diferentes 
de aprendizaje (espacial o visual, musical o 
auditivo, lingüístico o verbal, kinestésico o físico, 
lógico-matemático, interpersonal o social) que 
se pueden emplear, contribuyendo al mejora-
miento del desempeño académico, a la reduc-
ción de la mortalidad académica y la deserción.

Este tipo de predicciones son útiles en el 
mejoramiento del rendimiento docente y es 

un valioso conocimiento que facilita el plantea-
miento de estrategias pedagógicas y didácticas 
en el proceso de enseñanza (Imran et al., 2019). 
Debido a lo anterior, identificar los factores que 
inciden en el desempeño académico estudiantil 
es esencial para realizar intervenciones de 
apoyo oportunas y efectivas. Las bases de datos 
con información de los estudiantes, recopilada 
antes del inicio de un curso, durante el mismo 
y después de finalizado, son el insumo principal 
para construir modelos predictivos para futuros 
estudiantes de cursos universitarios. Además, 
facilita la identificación de los posibles indica-
dores de riesgo asociados con el bajo rendi-
miento académico.
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Diversas investigaciones señalan que la falta 
de autogestión del tiempo, la baja habilidad para 
el manejo de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), el poco o nulo apoyo 
institucional, el alto nivel de dificultad de los 
cursos, los diseños curriculares sin estrategias 
pedagógicas y didácticas, el bajo sentido de 
responsabilidad, la procrastinación, los factores 
comportamentales, demográficos y personales, 
los problemas económicos, la desmotivación, 
la indiferencia, los temas difíciles de la clase, 
la falta de apoyo, el acoso escolar, el cansancio 
mental, la falta de apoyo familiar, el estrés, los 
trastornos del sueño, la depresión y el síndrome 
de Burnout se asocian de manera negativa con 
el rendimiento académico estudiantil, debido al 
deterioro de diversos aspectos relacionados con 
la salud física y mental (Muljana & Luo, 2019; 
Paudel, 2021).

Los estudiantes que viven en un entorno 
socioeconómico de pobreza extrema, los que 
estudian por fuera del campus universitario o a 
tiempo parcial y tienen un bajo nivel de cumpli-
miento en el desarrollo de actividades de apren-
dizaje tienen más probabilidades de reprobar. 
Otros autores como Palvia et al. (2018) señalan 
que las malas habilidades comunicativas, la falta 
de autonomía, la imposición de tareas, la baja 
orientación al logro, los malos hábitos de estudio, 
la incapacidad de autogestionarse, la mala distri-
bución del tiempo, la nula espiritualidad, un 
alto locus de control, las malas relaciones con 
los compañeros de clase y docentes influyen 

directamente en su desempeño académico de 
manera negativa.

Por otra parte, enfocándonos ya en el apren-
dizaje de máquinas, se debe señalar que está 
siendo ampliamente utilizado en diferentes 
ramas del conocimiento (ciencias de la salud, 
economía y finanzas, educación, marketing, 
ingeniería, ciencias exactas y naturales, entre 
otras), para hacer predicciones y facilitar la toma 
de decisiones. En esencia, consiste en que las 
computadoras descubran cómo pueden realizar 
tareas sin estar programadas explícitamente 
para hacerlo, a partir de datos proporcionados 
para realizar determinadas tareas. El aprendizaje 
de máquinas puede ser empleado tanto para 
tareas de clasificación como de regresión. En las 
primeras se busca predecir la pertenencia a una 
categoría o clase predefinida; en las segundas, 
predecir un valor numérico.

El aprendizaje de máquinas también permite 
trabajar con datos estructurados o no estructu-
rados. Los primeros hacen referencia a la infor-
mación que está disponible en bases de datos, 
las cuales tienen establecidas con claridad los 
datos de las columnas y las filas. Por su parte, los 
no estructurados no poseen una configuración 
interna que se pueda identificar con facilidad a 
simple vista por los humanos, en esencia, es una 
agrupación desordenada de datos, los cuales no 
toman valor hasta que se almacenen de manera 
organizada, bajo un criterio identificado con el 
uso de alguna técnica. La Figura 1 presenta el 
ciclo de vida del Aprendizaje de Máquinas, el 
cual está conformado por cuatro fases o etapas.
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Figura 1.  Ciclo de vida del Aprendizaje de Máquinas
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Descripción metodológica

• Importancia: identificar a tiempo el 
rendimiento académico que pueden tener 
los estudiantes matriculados en cursos 
universitarios contribuye a disminuir las 
tasas de mortalidad y deserción académica. 
Esta tarea puede ser realizada a través de 
la modelación predictiva, haciendo uso de 
técnicas de clasificación del aprendizaje de 
máquinas (Bosques aleatorios, Máquinas de 
vectores de soporte, Perceptrón Multicapa, 
Árboles de decisión, Naive Bayes, Regresión-
Logística y K- vecinos próximos).

• Alcance: este trabajo se limita a realizar 
un comparativo de diferentes modelos de 
clasificación, que emplean técnicas del 
aprendizaje automático para identificar el 
óptimo (mayor precisión), para predecir 
el desempeño académico estudiantes 
universitarios.

• Objetivo: determinar la técnica de 
aprendizaje automático óptima en la 
predicción del desempeño estudiantil, en 
cursos de educación superior.

• Hipótesis: H0. Los modelos aplicados a 
la predicción del desempeño académico 
estudiantil, en cursos de educación superior 

que emplean técnicas del aprendizaje de 
máquinas, tienen altos niveles de precisión.

• Enfoque: empírico analítico.

• Población analizada: estuvo conformada 
por una muestra de 25 556 estudiantes 
universitarios. Se empleó una base de datos 
anónima y de libre uso, la misma es accesible 
desde el hipervínculo que se presenta a 
continuación: https://analyse.kmi.open.
ac.uk/open_dataset

Estado de la investigación: el trabajo presentado 
es una derivación del proyecto de investigación 
en curso titulado “Machine Learning aplicado a la 
predicción del desempeño estudiantil en cursos 
universitarios”. A continuación, se presentan 
algunos resultados parciales:

Para construir los modelos de clasificación, 
haciendo uso de técnicas de clasificación, se 
empleó el lenguaje de programación Python y 
las librerías NumPy, Matplotlib y Pandas. Como 
se mencionó anteriormente, se usó una base de 
datos de 25 556 estudiantes universitarios. La 
Tabla 1 relaciona las variables analizadas de los 
estudiantes que conformaban la muestra.

https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset%20
https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset%20


129

Ingenierías y Arquitectura

Tabla 1. Variables analizadas

Variable Descripción

Objetivo Resultado final
Aprueba = 0/
Reprueba = 1

Predictoras

Sexo

Región

Edad

IPM

Créditos aprobados

Discapacidad

Total de clics

Hombre = 0/Mujer = 1

V. Categórica [1-13]

Años cumplidos

V. Categórica [1-10]

Cantidad aprobada

Dicotómica (Sí /No)

Cantidad (número entero)

En el preprocesamiento del conjunto de datos, 
es decir, antes de la construcción de los modelos, 
se realizó una normalización del conjunto de 
datos mediante la función StandardScaler. En 
resumen, los pasos realizados para implementar 
las técnicas de aprendizaje automático (Bosques 
aleatorios, Máquinas de vectores de soporte, 
Perceptrón Multicapa, Árboles de decisión, 
Naive Bayes, Regresión Logística y K- vecinos 
próximos) se detallan a continuación:

• Importación de las bibliotecas NumPy, 
Matplotlib y Pandas.

• Importación de los datos

• Partición del conjunto de datos 
(entrenamiento–75 % y prueba–25 %).

• Identificación de los parámetros óptimos de 
cada técnica con la función (GridSearchCV 
de Python).

• Comparación del rendimiento obtenido por 
las técnicas.

• Selección de la técnica óptima.

Los modelos de clasificación predicen una 
categoría: “Aprueba” o “Reprueba”, de acuerdo 
con la información suministrada. El rendi-
miento de los modelos de clasificación se evaluó 
mediante una matriz de confusión, la cual 
presenta la cantidad de predicciones incorrectas 
y correctas (ver Tabla 2).

Tabla 2. Matriz de confusión

Predicho
Positivo Negativo

Observado
Positivo  (VP)  (FN)
Negativo  (FP)  (VN)

Nota. VP fueron las clasificaciones positivas correctas, FN las clasificaciones positivas incorrectas, VN las 
clasificaciones negativas correctas y FP las clasificaciones negativas incorrectas.

La mayoría de los modelos entrenados 
presentan un buen rendimiento, de acuerdo 
con los resultados de las métricas, se acepta la 
hipótesis investigativa planteada. Sin embargo, 
se debe señalar que el modelo construido con la 
técnica de Bosques Aleatorios fue el que registro 

el nivel más alto de precisión, con un “Accuracy” 
de 0.69. Se priorizó esta métrica sobre las demás, 
ya que las clases en la base de datos estaban 
balanceadas (cantidad similar de estudiantes 
que aprueban y reprueban) (Ver tabla 3).
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Tabla 3. Métricas

Métricas
Técnica

Bosques 
Aleatorios

Regresión 
Logística RNA-MLP

Máquina
VS

Árboles de 
Decisión

Naive 
Bayes KNN

Accuracy 0.69 0.68 0.67 0.65 0.65 0.62 0.62

F1-Score 0.67 0.68 0.68 0.60 0.62 0.67 0.62

Recall 0.76 0.76 0.70 0.81 0.65 0.61 0.67

Precision 0.85 0.83 0.67 0.85 0.64 0.52 0.67

En definitiva, es posible predecir el desem-
peño académico estudiantil, en la educación 
superior, haciendo uso de modelos que emplean 
técnicas del aprendizaje automático con una alta 
precisión. Es recomendable considerar aspectos 
de la vida personal de los alumnos y no solo 
considerar aspectos académicos. Estos datos 
pueden ser reunidos por unidades de perma-
nencia académica de las instituciones. Conocer 
información relacionada con la vida académica 
del estudiante y de problemáticas personales. 
Aquellos que tienen mayor riesgo de reprobar 
se pueden identificar con mayor facilidad.

Como estrategia para facilitar el proceso de 
sistematización de dicha información, se viene 

desarrollando el Sistema Integrado de Infor-
mación Estudiantil (SIIE), el cual tiene como 
propósito reunir en un solo lugar la información 
relevante (demográfica, personal y académica) 
de los estudiantes. A partir de las bases de datos 
que se construyan haciendo uso de este sistema, 
se pueden entrenar modelos predictivos 
haciendo uso de la técnica de Bosques Aleato-
rios, la cual fue identificada como la óptima para 
detectar a los alumnos en riesgo de perder. La 
Figura 2 presenta la interfaz de acceso al SIIE (se 
debe ingresar un usuario y clave). Es necesario 
aclarar que el SIIE aún se encuentra en proceso 
de construcción.

Figura 2. Interfaz de acceso
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La Figura 3 presenta el módulo que reúne 
la información básica del estudiante. Algunos 
campos están configurados con opciones 

desplegables, para agilizar el proceso de diligen-
ciamiento.

Figura 3. Primer módulo – Caracterización

La Figura 4 presenta el módulo que reúne 
la información personal del estudiante que 

puede influir en el desempeño académico del 
estudiante.

Figura 4. Segundo módulo – Información personal

La Figura 5 presenta el módulo que reúne la 
información de seguimiento para los docentes 
del curso. Inicialmente, se tiene pensado en 
cursos registrados en el campus virtual univer-

sitario (Moodle), para facilitar el seguimiento de 
la interacción del estudiante con los recursos y 
actividades establecidas por los profesores de 
los diferentes cursos.
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Figura 5.  Tercer módulo – Información personal

Se concluye que el aprendizaje automático 
es de gran utilidad en la educación superior, ya 
que facilita la predicción de diferentes aspectos 
relacionados con los estudiantes, entre ellos 

su desempeño académico. Futuros trabajos 
pueden enfocarse en realizar modelos predic-
tivos, relacionados con la deserción o perma-
nencia académica de los estudiantes.
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Instrumentación basada en fibras 
ópticas para el monitoreo de 

movimientos en masa
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Resumen

El presente artículo es una revisión bibliográfica 
sobre el uso de fibras ópticas en el área de la 
ingeniería civil, específicamente en la ingeniería 
geotécnica, que se encarga del monitoreo del suelo 
y sus potenciales movimientos. A nivel mundial, los 
fenómenos naturales que más costos generan son los 
movimientos en masa. Por lo tanto, el desarrollo de 
instrumentación que permita dar alerta a la población 
sobre estos fenómenos es imperativo. Sin embargo, 
los instrumentos convencionales, basados en el uso 
de sensores electromagnéticos, han demostrado no 

ser los idóneos para este tipo de aplicación. De esta 
manera, esta revisión tiene como objetivo evidenciar 
la aplicación y viabilidad del uso de sensores basados 
en la tecnología de fibras ópticas, para su aplicación 
en el área de la ingeniería geotécnica. Para ello, se 
describirán los principios fundamentales de una fibra 
óptica, los tipos de sensado y las aplicaciones donde 
se han implementado.
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Referentes teóricos

En general, no existe una metodología única para 
desarrollar el monitoreo geotécnico de un suelo, 
pues la variabilidad de condiciones en campo y 
de efectos desencadenantes de los movimientos 
en masa hacen que sea necesario, para cada caso 
en particular, evaluar las variables por medir, la 
profundidad del estudio, las fuentes de energía 
disponibles para los sensores a implementar y, 
de acuerdo al propósito del monitoreo, elegir 
los sistemas de comunicación y procesamiento 
de los datos (Reid et al., 2008). Sin embargo, es 
posible visualizar a priori algunas ventajas que 
exhiben ciertas tecnologías para implementar 
en este campo.

Convencionalmente, el monitoreo geotécnico 
se realiza mediante la instalación de sistemas de 

sensado basados en la transmisión de señales 
electromagnéticas, los cuales han sido efectivos 
y asiduamente comercializados. No obstante, 
estos presentan algunos inconvenientes, debido 
a que son de gran tamaño, perecederos (en 
general, para aplicaciones donde deban encon-
trarse embebidos en el sustrato de evalua-
ción), solo evalúan puntualmente las variables, 
de difícil multiplexación y los mensurados se 
perturban por interferencias electromagnéticas 
(emi; Selvaraj et al., 2018).

De ahí que, en la última década, con el avance 
tanto en instrumentación como en fabricación, 
las tecnologías basadas en la transmisión de 
señales de luz, específicamente los sensores 
en fibra óptica vienen mostrando sus notables 
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ventajas para ser utilizadas en esta área de inves-
tigación. Dentro de esas numerosas ventajas de 
los sensores de fibra óptica, cabe resaltar que 
son flexibles, durables, incorporables, multi-
plexables e inmunes a las interferencias electro-
magnéticas (emi; Bado & Casas, 2021).

En general, los movimientos en masa se 
presentan por diversos efectos desencade-
nantes, por lo que para su caracterización se 
requiere la evaluación de diversas variables, 
dentro de las cuales se encuentran el desplaza-
miento, la temperatura, la presión de poros, etc. 
(Dunnicliff, 1993). Sin embargo, se tiene parti-
cular interés en caracterizar los movimientos 

en masa a través de los desplazamientos que se 
puedan presentar.

Para discutir el uso de sensores de fibra óptica, 
se debe comenzar por definir la fibra óptica en sí 
misma. Se trata de un hilo delgado de vidrio o 
de plástico, diseñado para guiar la luz a lo largo 
de su longitud mediante reflexión total interna 
(Chourasia et al., 2018), el cual se caracteriza 
por tres partes principales: un núcleo central 
de vidrio dopado generalmente de germanio, 
un revestimiento de vidrio de sílice pura y un 
revestimiento polimérico como se muestra en la 
Figura 1.

Figura 1. Estructura básica de una fibra óptica

Nota. De Fibra óptica y las voces de la región, de S. Castro, 2014, El Vigía (https://www.elvigia.net/c-t/2014/5/17/fibra-
optica-voces-region-158481.html). En el dominio público.

Comúnmente, es posible distinguir tres 
grupos básicos convencionales de sensores en 
fibra óptica, los cuales se definen de acuerdo 
con el rango o área de medición como puntuales 
o locales, cuasidistribuidos y distribuidos (Bado 
& Casas, 2021; Peters & Inaudi, 2022). Dentro de 
los sensores puntuales o locales, se distinguen 
los sensores interferométricos, cuya medida se 
realiza mediante la evaluación de la diferencia 
de fase de dos ondas de luz, como se muestra 
en la Figura 2, donde se esquematiza un sensor 

interferométrico conocido como Fabry-Perot, 
instrumentado para medir tanto deformación 
como temperatura ―específicamente se han 
instalado embebidos en matrices de concreto, 
estructuras replicadas numerosas veces en la 
evaluación de la deformación de columnas y 
vigas de obras civiles (Choquet et al., 2000)―. 
También se han usado para la caracterización de 
la calidad del concreto en relación con la tempe-
ratura de fraguado, desarrollada por la reacción 
exotérmica del concreto (Güemes et al., 2018).

https://www.elvigia.net/c-t/2014/5/17/fibra-optica-voces-region-158481.html
https://www.elvigia.net/c-t/2014/5/17/fibra-optica-voces-region-158481.html
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Figura 2. Sensor Interferométrico Faby-Perot

Nota. De Introducción a los sensores de fibra óptica para el monitoreo de salud de estructuras civiles, por Alustiza, D. H., 
López, A., Mineo, M., Russo, N. A., & Villagrán Zaccardi, Y. A. (2022). Ingenio Tecnológico (http://portal.amelica.org/ameli/

journal/266/2663014002/html/). En el dominio público.

En el grupo de los sensores cuasidistribuidos 
se reconocen los sensores conocidos como redes 
de Bragg, los cuales se fabrican mediante la 
modulación periódica o cuasiperiódica del índice 
de refracción del núcleo de una fibra óptica ―el 
método más expandido para su fabricación es 
exponer el núcleo a un patrón interferométrico 
de luz ultravioleta―, de manera que cuando 
un haz de luz banda ancha incide sobre la Fiber 
Bragg Grating (fbg), una banda muy estrecha de 
longitudes de onda es reflejada mientras que las 

demás componentes espectrales de la fuente 
de luz pasan sin presentar de forma marcada 
atenuación alguna (Castro-Caicedo et al., 2015).

El máximo pico en intensidad del espectro 
de reflexión se traslada cuando la fibra óptica 
es alterada mecánicamente y/o por cambios de 
temperatura, y el cambio de posición está direc-
tamente relacionado con las perturbaciones 
anteriormente mencionadas (Pei et al., 2014) 
(Ver Figura 3).

Figura 3. Redes de Bragg

Nota. De Fiber Bragg Gratings Explained. FBG principle [Principio de funcionamiento de una Red de Bragg] de Com & 
Sens, 2022, (https://com-sens.eu/technology/). En el dominio público.

Estos sensores se han instrumentado en 
la tubería de Acrilonitrilo butadieno estireno 
(abs), especializada en el monitoreo de los 

desplazamientos de masas de suelo mediante 
un inclinómetro, y se han obtenido medidas 
con alta correlación entre ambos sistemas de 

http://portal.amelica.org/ameli/journal/266/2663014002/html/
http://portal.amelica.org/ameli/journal/266/2663014002/html/
https://com-sens.eu/technology/
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medida. Además, con la implementación de 
estos sensores, es posible realizar el monitoreo 
continuo y no se requiere un instrumentista en 
campo para la toma de datos. Adicionalmente, 
también se han implementado en la caracteriza-
ción de materiales compuestos y sus resultados 
se han contrastado con las galgas extensiomé-
tricas (rsg), allí se encontró que poseen alta 
sensibilidad y que, debido al material constitu-
tivo de la fibra óptica, su instalación no degrada 
el material compuesto huésped (Nieto-Callejas 
et al., 2018; Saeter et al., 2019).

Por otro lado, los sensores de fibra óptica 
distribuidos se caracterizan por aprovechar los 
fenómenos de dispersión de la luz en la fibra 
óptica. Las tecnologías comúnmente más usadas 
son la reflectometría óptica en el dominio del 
tiempo (otdr) y la dispersión de Brillouin (botdr). 
Dentro de la técnica del otdr, se usan las disper-
siones de Rayleigh y Raman. En general, toda 
dispersión hace referencia a la pérdida de inten-
sidad de la onda de luz, en este caso reflejada 
por la interacción de la luz con el medio circun-
dante a la fibra óptica o por alguna perturbación 
sobre la misma (Hecht, 2001) (Ver Figura 4).

Figura 4. Ejemplos de dispersión de Rayleigh, Brillouin y Raman

Nota. De Fiber for Remote Sensing: Downhole sensing applications enhanced by specialty optical fibers [Fibras 
para el sensado remoto: Aplicaciones de sensado en excavaciones mejoradas con fibras ópticas especiales], 

por G. Oulundsen, D. Hennessey y M. Conroy, 2015, Laser Focus World (https://www.laserfocusworld.
com/fiber-optics/article/16551514/fiber-for-remote-sensing-downhole-sensing-applications-enhanced-by-

specialty-optical-fibers). En el dominio público.

Ahora bien, un tipo de fibras ópticas relativa-
mente nuevo son las fibras ópticas especiales, 
dentro de las cuales se destacan dos grupos:

1. Las fibras ópticas con recubrimientos 
especiales para mejorar su capacidad de sensado 
o aislar efectos sobre la luz, para facilitar el 
procesamiento de los datos (Ver Figura 5).

Figura 5. Diagrama esquemático de fibra óptica con recubrimiento especial

https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16551514/fiber-for-remote-sensing-downhole-sensing-applications-enhanced-by-specialty-optical-fibers
https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16551514/fiber-for-remote-sensing-downhole-sensing-applications-enhanced-by-specialty-optical-fibers
https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16551514/fiber-for-remote-sensing-downhole-sensing-applications-enhanced-by-specialty-optical-fibers
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2. Las fibras ópticas microestructuradas (mof), 
las cuales se vienen estudiando intensamente 
con el propósito de desarrollar sensores comple-
tamente a fibra óptica (González Valencia, 2014). 
Como se observa en la Figura 6, los agujeros y/o 
núcleos de este tipo de fibras ópticas promueven 

el grabado de diversos sensores en cada uno 
de estos y la inyección de agentes químicos 
que, como se dijo anteriormente, sea posible 
manipular las propiedades de propagación de la 
luz (Nieto Callejas et al., 2021).

Figura 6. Fibras ópticas especiales, microestructuradas

Nota. De Microstructured Fibers: Superdots enhace microstructured-fiber properties and remote-sensing capabilites 
[Fibras Microestructuradas: Los superpuntos mejoran las propiedades de las fibras microestructuradas y sus capacidades 

de detección remota], por E. Schartner, H. Ebendorff-Heidepriem y T. Monro, 2014, Laser Focus World (https://www.
laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16550199/microstructured-fibers-superdots-enhance-microstructuredfiber-

properties-and-remotesensing-capabilities). En el dominio público.

Estas nuevas configuraciones abren un nuevo 
paradigma, para el desarrollo de instrumenta-
ción en geotecnia, que supere las debilidades de 

las anteriores aplicaciones y potencie su aplica-
ción en la industria.

Descripción metodológica

Importancia de la investigación

A nivel mundial, los fenómenos naturales que 
más costos generan son los movimientos en 
masa. Por lo tanto, el desarrollo de instrumenta-
ción que permita dar alerta a la población sobre 

estos fenómenos es imperativo, dado que los 
instrumentos convencionales, basados en el uso 
de sensores electromagnéticos, han demostrado 
no ser los idóneos para este tipo de aplicación.

https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16550199/microstructured-fibers-superdots-enhance-microstructuredfiber-properties-and-remotesensing-capabilities
https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16550199/microstructured-fibers-superdots-enhance-microstructuredfiber-properties-and-remotesensing-capabilities
https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/16550199/microstructured-fibers-superdots-enhance-microstructuredfiber-properties-and-remotesensing-capabilities
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Alcance

La investigación tiene como finalidad analizar un 
instrumento basado en las tecnologías de fibra 
óptica que permita la detección de movimientos 
en masa. Con lo anterior, la investigación tiene 

dos fases; la primera, una fase conceptualización 
teórica, y la segunda, una fase comparativa para 
identificar la viabilidad del instrumento.

Objetivo general

Analizar metodologías basadas en fibras ópticas, 
para el monitoreo de movimientos en masa.

Objetivos específicos

• Reconocer técnicas convencionales que se 
utilizan para el monitoreo de movimientos 
en masa.

• Determinar métodos que permitan adaptar 
los sensores en fibra óptica como sistema 
para medir los movimientos en masa.

• Comparar las tecnologías para determinar los 
movimientos en masa con sensores en fibra 
óptica y en relación con lo convencional, en 
función del desarrollo de alertas tempranas.

Hipótesis

Los sensores de fibra óptica serán los óptimos 
para detectar los movimientos en masa, los 

cuales tendrán la capacidad de integrarse como 
un sistema de alerta temprana.

Enfoque y población

Para el desarrollo de esta propuesta de inves-
tigación, se propone que a partir de revisión 
bibliográfica se determine la tipología de 
instrumento por explorar, y contrastar con las 
técnicas convencionales. En ese orden de ideas, 
se plantea como una investigación cualitativa 

compuesta por dos fases: una de conceptualiza-
ción teórica y otra comparativa. Por otra parte, 
es válido aclarar que no se trabajará con fuentes 
vivas, sino con bibliografía, por lo tanto, desde el 
diseño metodológico no se establece una pobla-
ción particular por analizar.
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Estado de la investigación

A partir de los referentes teóricos que sustentan 
esta propuesta de investigación, se propuso una 
metodología que permitirá poner en evidencia 
la viabilidad, funcionalidad e integralidad de los 
sensores de fibra óptica para el ambiente geotéc-
nico en el que se desarrollan los movimientos en 
masa. Adicionalmente, se logra reconocer que a 
nivel internacional ya existen avances en el uso 

de esta importante tecnología, para este tipo 
de aplicaciones. Por consiguiente, se requiere 
una etapa de comparación con las tecnolo-
gías convencionales, para que en Colombia se 
puedan comenzar a implementar estos sistemas 
de alerta temprana, puesto que en las tempo-
radas de lluvia es una problemática aún no 
resuelta.
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Margaret: un paquete en R para 
análisis cienciométricos de la 

producción académica colombiana
Bryan Arias*, Camilo García**,

 Sebastian Robledo***

Resumen

Margaret es un paquete creado en R que extrae la 
información actualizada de los grupos de investigación 
de las universidades de Colombia, a través del Grupo 
Latinoamérica y del Caribe (GrupLAC). También 
permite integrar los datos del Currículum Vitae 
Latinoamericano y del Caribe (CvLAC), SCImago 
Journal Rank (SJR), Publindex y Google Académico. 
Esto se realiza mediante un Web scraping y el 
preprocesamiento de la información, para eliminar 

datos duplicados a partir de algoritmos de similitud. 
Margaret les permite a las direcciones de investigación 
de las universidades contar con datos actualizados de 
su producción científica. Asimismo, permite evaluar 
las diferentes estrategias que se han implementado a 
través de la creación de indicadores de productividad.
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Referentes teóricos/conceptuales

En la actualidad, los datos de la producción cientí-
fica de Colombia están alojados en el GrupLAC 
de cada grupo. Sin embargo, la captura y traza-
bilidad de esta información es manual debido a 
que no existe una función en la plataforma para 
descargar los datos. Esto, puede tomar mucho 
tiempo y también se vuelve una tarea infinita, 
ya que dicha información se puede actualizar 
diariamente por los investigadores y líderes de 
grupos. En este sentido, realizar un análisis de 
la productividad científica de una universidad se 
vuelve una tarea imposible, pero es necesaria 
para determinar la efectividad de las estrategias 
en investigación.

El paquete Margaret beneficia a los 
tomadores de decisiones como vicerrectorías de 
investigación, líderes de grupos y docentes. Para 
las vicerrectorías de investigación es importante 
llevar una trazabilidad de la productividad cientí-
fica de la Universidad. Actualmente, solo se 
cuenta con los reportes anuales del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincien-
cias) para el proceso de clasificación de grupos 
e investigadores. Por otro lado, los líderes de 
grupos deben ser unos vigilantes de la produc-
ción científica y verificar que no existan datos 
duplicados. Por último, es importante para los 
investigadores tener claro los productos que 
están contabilizando los diferentes grupos, a los 



143

Ingenierías y Arquitectura

___________________
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cuales se está inscrito. También es necesario que 
se maneje una información transversal entre 
los directivos y los investigadores, para evitar 
malentendidos.

De acuerdo con nuestro conocimiento, no 
existe un paquete en R que realice esta extrac-

ción de datos. Algunos paquetes que realizan 
este tipo de análisis son Bibliometrix (Aria & 
Cuccurullo, 2017), Pybliometrics (Rose & Kitchin, 
2019) y tosr (Valencia-Hernández et al., 2020), 
pero tienen enfoques diferentes a Margaret.

Descripción metodológica

El objetivo de este artículo es mostrar la utilidad 
del paquete Margaret para las directivas de inves-
tigación de las universidades. El alcance son los 
datos del GrupLAC, CvLAC, Publindex y SCImago. 
Adicionalmente, el paquete solo funciona en R 
y se puede descargar del CRAN. El enfoque es 
cuantitativo, ya que realiza el procesamiento y 
análisis de datos de la producción científica de las 
universidades de Colombia. La población que se 
beneficia son los directivos de las universidades, 
directivos de investigación, líderes de grupos de 
investigación, investigadores y estudiantes en 
general que quieran desarrollar sus habilidades 
en la ciencia de datos.

El paquete es actualizado constantemente 
con los datos de Publindex y SCImago por los 
creadores. Lo que el usuario debe ingresar es 

un archivo CSV con las URL de los grupos1. El 
archivo contiene dos pestañas, una para la infor-
mación de los grupos y otra con el identificador 
de Google Académico de los investigadores. A 
partir de las URL de los grupos, Margaret trae 
la información de los principales productos 
reconocidos por Minciencias y las ULR de los 
CvLAC de los investigadores de cada grupo. Con 
estas URL Margaret extrae la información de los 
investigadores en las páginas del CvLAC. Con 
la información de los grupos, CvLAC, GrupLAC, 
SCImago, Publindex y Google Académico realizan 
una limpieza y organización de la información. 
Para esto, recurre a expresiones regulares y 
algoritmos para comparar similitudes y diferen-
cias entre cadenas de caracteres. La Figura 1 
muestra el flujograma general de Margaret.

Figura 1.  lujograma general de Margaret
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Estado de la investigación

Este es un proyecto de investigación terminado. 
El nombre del proyecto es Caracterización de 
áreas del conocimiento por medio de la aplica-
ción de algoritmos cienciométricos y se realizó 
en convenio con la Corporación Core of Science, 
para financiar a estudiantes de pregrado.

Uno de los resultados del proyecto fue 
el desarrollo del paquete Margaret que se 
encuentra en el Comprehensive R Archive 
Network (CRAN), en el siguiente enlace https://
cran.r-project.org/web/packages/margaret/
index.html. Cualquier persona puede acceder a 
este, puede instalarlo a través de RStudio2. Parte 
de este proyecto se presentó con el Binary Input 
Output System (BIOS) y otras universidades, para 

desplegarlo en Colombia en la convocatoria 903. 
Este año se comienzan los desarrollos donde los 
estudiantes de pregrado estarán también parti-
cipando.

El desarrollo de este tipo de proyectos articu-
lados con empresas y apoyado por estudiantes 
generan gran valor para todas las instituciones y 
personas vinculadas. La Universidad Católica Luis 
Amigó cuenta con una mano de obra calificada y 
estudiantes dispuestos a desarrollar sus habili-
dades. Esta unión de fuerzas permite que se 
realicen proyectos con alcances mayores y que 
en un futuro se puedan desarrollar programas 
de extensión a partir de ellos.
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Comparación del proceso de 
producción de estireno utilizando 

software comercial y gratuito
Luis Fernando Cardona Palacio*

Resumen

Se realizó la simulación de la producción de 
estireno mediante la deshidrogenación catalítica de 
etilbenceno, utilizando HYSYS® (software comercial) 
y DWSIM (software libre y gratuito). Para ambas 
modelaciones se tomaron los mismos equipos de 
procesos (intercambiadores de calor, reactor, torre 
de destilación separador, compresor y bomba) y 

los valores de entrada de temperatura, presión y 
composición. Se compararon los valores obtenidos de 
las simulaciones y los resultados muestran que ambos 
softwares proporcionan resultados similares.
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Los problemas ambientales, relacionados con 
los contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos, 
son un tema de prioridad mundial por afectar 
directamente la salud humana, el bienestar y 
el medio ambiente (Hendryx, 2015). Los princi-
pales desafíos ambientales que enfrenta la 
sociedad son el desarrollo de nuevos procesos 
eficientes que posibiliten mitigar el impacto 
ambiental (Turton et al., 2008). Es por este 
motivo que la simulación de procesos permite a 
los ingenieros realizar una evaluación y optimi-
zación de equipos, con mira a minimizar los 
costos, maximizar la eficiencia y la productividad 
y mitigar el impacto ambiental (Montoya & 
Cogollo, 2018).

La simulación y modelación de procesos se 
ha realizado principalmente en softwares (sw) 
comerciales como Aspen HYSYS®, ProSimPlus y 
UniSim3. Sin embargo, el costo de estas herra-

mientas puede resultar excesivamente alto para 
pequeñas y medianas empresas interesadas en 
el desarrollo de proyectos de ingeniería. Por este 
motivo, el desarrollo de sw gratuitos y de acceso 
abierto se han incrementado en los últimos años 
para simular y diseñar procesos industriales. Una 
alternativa gratuita, de fuente abierta y con una 
interfaz gráfica fácil de utilizar para cualquier tipo 
de usuario es el sw DWSIM (Medeiros, 2008). 
Este sw fue desarrollado por Daniel Medeiros en 
el año 2008 y está escrito en Visual Basic .NET 
y C# con operación en Windows, Linux, macOS, 
Android e iOS4.

Los estudios realizados por Baptista et al. 
(2019), Tangsriwong et al. (2019) y Kristianto & 
Zhu (2017) son tres trabajos representativos de 
esta línea de investigación. Baptista et al. (2019) 
realizaron un modelamiento computacional 
y una comparación con datos experimentales 
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del proceso de producción de biodiésel a partir 
de aceite de ricino, y los resultados muestran 
que los valores no presentan una diferencia 
estadísticamente significativa al 95 % de nivel de 
confianza. De la misma forma, Tangsriwong et 
al. (2019) compararon los valores suministrados 
por DWSIM con Aspen Plus en la modelación 
de una planta compresora booster, y los resul-
tados muestran que ambos simuladores tienen 
similares valores con desviaciones relativas 
promedios menores de 5.00 %. Kristianto & Zhu 
(2017) emplearon sw DWSIM para evaluar la 
viabilidad económica de una planta de produc-
ción de bioetanol a partir de biomasa. Estos dos 
autores realizaron una evaluación del ciclo de 
vida a partir de la minimización de las emisiones 
de CO2 y los consumos de energía y servicios 
públicos.

Adicional a lo anterior, se han realizado 
simulaciones en diferentes campos de la 
ingeniería de procesos, en especial en la indus-
tria petroquímica. En particular, el proceso 
comercial de producción de estireno ha posibi-
litado implementar otros subprocesos donde 
se utiliza esta sustancia para obtener otros 
materiales de uso diario como fibras, láminas 
de fibra de vidrio, poliestireno, resinas de 
poliéster, botellas, bolsas, corchos, sistemas de 
aislamiento y amortiguación (Pérez-Sánchez et 
al., 2017). Diferentes trabajos reportados en la 
literatura muestran las modelaciones y diseños 
de este proceso, evidenciándose condiciones 
apropiadas de operación (temperatura y presión 
de los diferentes equipos) y la factibilidad de 

la instalación de la planta a nivel industrial. Las 
modelaciones realizadas por Cadavid (2013), 
Pérez-Sánchez et al. (2017) y Berrios & Nava 
(2019) son algunos trabajos de esta línea de 
investigación. Cadavid (2013) realiza un estudio 
comparativo de la producción de estireno a partir 
de etilbenceno utilizando los paquetes termodi-
námicos de Peng-Robinson (pr), Non-random 
two-liquids (nrtl) y Peng Robinson-Soave (prsv). 
Los resultados de esta investigación muestran 
que los paquetes termodinámicos de pr y nrtl 
proporcionan similares resultados. Por otro 
lado, Pérez-Sánchez et al. (2017) reportan condi-
ciones apropiadas de operación del separador 
líquido-líquido-vapor (llv)y la torre de destila-
ción. Los resultados muestran que el separador 
debe operarse a baja temperatura (entre 5 y 10 
°C) y la torre de destilación a baja presión (<1 
bar). Finalmente, Berrios & Nava (2019) evalúan 
la rentabilidad de instalar una planta de produc-
ción de estireno en Lima (Perú). Los autores 
realizaron los estudios de mercadeo calculando 
los costos de capital y operativos, para deter-
minar la rentabilidad de la inversión por medio 
de la estimación de la Tasa Interna de Retorno 
(tir), lo que demostró que es rentable y viable 
de instalar. Los anteriores trabajos son reali-
zados principalmente utilizando Aspen HYSYS® y 
CHEMCAD®, softwares comerciales y pagos.

Por estos motivos, en este trabajo se 
desarrolla una comparación entre la simulación 
utilizando Aspen HYSYS® y DWSIM, con el propó-
sito de analizar si hay cambios representativos 
entre ambos softwares.

Descripción metodológica

Importancia de la investigación: incorporar 
softwares libres y gratuitos en pequeñas y 

medianas empresas interesadas en la modela-
ción de procesos de ingeniería. Lo anterior, trae 
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consigo que se realicen diseños más eficientes y 
se mejore la calidad ambiental y de vida de los 
seres vivos que integran el planeta tierra.

Alcances: invitar a las empresas de procesos 
interesadas en desarrollar proyectos de 
ingeniería, utilizando softwares de acceso libre 
y gratuito.

Objetivo: comparar el proceso de producción 
convencional de estireno a partir de etilben-
ceno, utilizando dos simuladores de procesos: 
gratuito y pago.

Hipótesis: el proceso de producción de estireno 
a partir de etilbenceno utilizando software libre y 
gratuito proporciona similares resultados, al ser 
comparados con el software comercial y pago.

Enfoque: en el presente trabajo se simula el 
proceso industrial convencional de produc-

ción de estireno a partir de etilbenceno. Para 
tal fin, se realiza la modelación utilizando 
Aspen HYSYS® (simulador pago y comercial) y 
DWSIM (simulador de acceso libre y gratuito), 
empleando las mismas variables de entrada 
como la temperatura (t), la presión (p), flujo (f) 
y composición (x). Se realiza la simulación con el 
propósito de comparar algunas de las corrientes 
fisicoquímicas de ambos softwares.

Población: la población beneficiada son todas 
aquellas empresas interesadas en la modela-
ción, el diseño y la optimización de procesos. 
Lo anterior, posibilitará desarrollar nuevos 
procesos que permitan mejorar las repercu-
siones ambientales generadas por los diferentes 
residuos, lo cual mejorará la calidad de vida de 
los seres humanos y las condiciones del entorno 
en general.

Estado de la investigación

El presente trabajo corresponde a una investiga-
ción en curso, cuya información y análisis trae 
consigo resultados parciales. En la Tabla 1 se 
muestra los requerimientos de modelación de 
cada equipo y sus características. Es importante 
aclarar que ambos procesos se modelaron en las 
mismas condiciones de temperatura (t), presión 
(p) y fracción molar (x). En la Figura 1, se ilustra 
la interfaz utilizando el software Aspen HYSYS® y 
DWSIM. Al proceso ingresa una corriente F1 a 

491 529 kmol/h, cuyas fracciones molares de 
etilbenceno, estireno, benceno, tolueno y agua 
son 0.0750, 0.0014, 0.0002, 0.0018 y 0.9216, a 
T = 306.20 K y P = 101 325 kPa. El proceso es 
modelado en estado estacionario y utilizando el 
paquete termodinámico de Peng-Robinson (pr). 
Luego de realizar el proceso de simulación en 
ambos softwares, se comparan algunos de los 
valores arrojados referidos a condiciones de t, p 
y x, los resultados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 1. Especificaciones de los equipos utilizados en la modelación del proceso de producción de estireno a 
partir de etilbenceno

Código Equipo Características de operación
E-100 Calentador Tsal = 787.52 K e isobárico a P = 101.325 kPa
K-100 Compresor Psal = 240 kPa

PFR-100 Reactor PFR

V = 6 m3, L = 1.7 m, ρcat = 2146 kg/m3, Dp = 4700 mm,

ε = 0.35. Reactor adiabático. La cinética de reacción catalítica es aquella propuesta por 
Elnashaie et al. (2001).

E-101 Enfriador Tsal = 308.15 K e isobárico a P = 75.74 kPa
V-100 Separador LLV Tsal = 308.15 K

T-101
Torre de desti-

lación
R (relación de reflujo) = 13.97, condensador parcial, Número de platos = 20, Plato de ali-
mentación = 10, Trehervidor = 417.06 K, Poperación = 101.325 kPa

W-101 Bomba Psal = 240 kPa
E-104 Calentador Tsal = 922.6 K e isobárico

Figura 2. Comparación de la interfaz de Aspen HYSYS ® (a) y DWSIM (b)

a)

b)
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Tabla 2. Resultados comparativos entre algunas de las propiedades fisicoquímicas estimadas utilizando Aspen 
HYSYS® y DWSIM

Código Variables fisicoquímicas Aspen HYSYS® DWSIM Diferencia

F4

Flujo, kmol/h 658.3 653.61 4.69
Temperatura, K 922.45 922.09 0.36
xetilbenceno 0.0712 0.076 0.0048
xtolueno 0.2393 0.202 0.0373

F5

Flujo, kmol/h 693.1 665.49 27.61
Temperatura, K 863.25 874.5 11.25
xestireno 0.052 0.051 0.001
xbenceno 0.002 0.0033 0.0013
xtolueno 0.2296 0.1994 0.0302

F7 Flujo, kmol/h 36.74 36.9 0.16

F8
Flujo, kmol/h 204.5 177.97 26.53
xtolueno 0.7737 0.7328 0.0409
xestireno 0.1733 0.189 0.0157

F9 Flujo, kmol/h 451.9 450.61 1.29

F12
Flujo, kmol/h 35.8 32.63 3.17
xestireno 0.99 0.99 0

F13
Flujo, kmol/h 168.2 145.3 22.9
xtolueno 0.9403 0.8976 0.0427
xetilbenceno 0.0597 0.076 0.0163

La última columna denominada “Diferencia” 
se estima como el valor absoluto de la diferencia 
entre los valores obtenidos por Aspen HYSYS® 
y DWSIM. Si la diferencia tiende a 0, indica 
que los valores son muy cercanos entre ambos 
softwares. Los resultados de la Tabla 2 muestran 
que ambos simuladores generan similares resul-
tados al tener una baja diferencia tendiendo a 0. 
Es importante resaltar que se tienen altas diferen-
cias en los flujos (entre 1.29 y 27.61 kmol/h), no 
obstante, los valores se encuentran dentro del 
mismo orden de magnitud. Lo anterior, puede 
deberse a la condición con la cual Aspen HYSYS® 
estima los parámetros de interacción binaria y 
posibles cambios en el modelo matemático de la 
ecuación de estado de pr. Por tal motivo, DWSIM 
representa una alternativa viable y gratuita 
que posibilita representar diferentes procesos, 
donde interactúen sustancias polares y no 
polares. Es importante anotar que las ventajas 

de utilizar DWSIM sobre otros simuladores son 
(a) sw gratuito y de fuente abierta; (b) funcio-
nalidad sin conexión; (c) interfaz de diagrama 
de flujo de procesos habilitado para tacto; (d) 
realiza cálculos de equilibrios termodinámicos; 
(e) base de datos con aproximadamente 1 500 
compuestos; (f) modelos termodinámicos 
rigurosos para la estimación de la entalpía, la 
entropía, la energía interna, la energía libre 
de Gibbs y Helmholtz, entre otras. Además, la 
interfaz de este simulador es amigable, lo que 
genera interés en los usuarios.

Trabajos futuros son necesarios para 
optimizar el proceso utilizando integración 
energética y análisis de sensibilidad, para encon-
trar los valores más apropiados de temperatura 
y presión que posibiliten mejorar la rentabilidad 
del proceso.
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Resumen

El propósito de esta investigación es analizar la 
producción científica de la Universidad Católica Luis 
Amigó. Esta investigación realiza tres tipos de análisis, a 
partir de los datos descargados del paquete Margaret. 
El primero, busca entender las diferentes conexiones 
que tienen los investigadores con sus colegas de 
la misma universidad y con otras universidades. 
La segunda, muestra la producción a través del 
tiempo entre investigadores internos y externos. La 

tercera, muestra la calidad de la producción de los 
investigadores de la Universidad. Uno de los hallazgos 
es que la formación de equipos de investigadores 
externos e internos ha aumentado a través del tiempo. 
También se muestra una estabilidad en la calidad de la 
producción científica.

Palabras clave

Cienciometría, algoritmos, R, ciencia de datos, 
Universidad Católica Luis Amigó.

___________________

* Ingeniero de sistemas, estudiante de la Especialización en Big Data, grupo de investigación GESNE, Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia. 
Contacto: gustavo.ruizmo@amigo.edu.co, https://orcid.org/0000-0002-3877-0284.
**Doctor en Ingeniería, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó, grupo de investigación GESNE, Universidad Católica Luis Amigó y la 
Corporación Core of Science, Manizales-Colombia, contacto: sebastian.robledogi@amigo.edu.co, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4357-4402

Referentes teóricos/conceptuales

El análisis de la producción científica de las 
universidades es un tema que se ha planteado 
desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, 
Etzkowitz et al. (2000) mostraron que las univer-
sidades se deben pensar como una estrategia de 
desarrollo económico, ya que pueden explotar la 
innovación tecnológica. Una de las técnicas para 
este análisis es el análisis envolvente de datos, 

que permite medir la eficiencia tecnológica y 
asignada de la producción científica universi-
taria (Abramo et al., 2011). Es por esto por lo 
que tanto las universidades como el gobierno 
buscan identificar diferentes tipos de incen-
tivos a la investigación, para que se genere un 
componente importante de innovación en una 
economía (Abramo & D’Angelo, 2021).

Descripción metodológica

La importancia de los resultados de esta investi-
gación radica en facilitarles a los tomadores de 
decisiones de las universidades acceder a datos 
precisos y actuales de la producción científica, 

de acuerdo con los estándares del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). 
El alcance de los datos capturados por Margaret 
Inside son los del Grupo Latinoamérica y del 
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Caribe (GrupLAC), por lo que no se tienen en 
cuenta bases de datos propietarias como Scopus 
o Web of Science. Por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación es mostrar un análisis profundo de 
la producción científica de los investigadores 
de la Universidad Católica Luis Amigó, a través 
de un enfoque cuantitativo. La población que 
se analiza son los investigadores activos de los 
grupos de investigación.

Para realizar el análisis de los datos de la 
producción científica de la Universidad Católica 
Luis Amigó se utilizó el paquete Margaret, y la 
captura de los datos se realizó el 22 de abril 
del 2022. Margaret permite tener una informa-
ción actualizada de la producción científica de 
los grupos de investigación. De esta forma, las 
directivas pueden tener una visión general del 
desempeño de sus estrategias en esta área.

Estado de la investigación

Este es un proyecto de investigación terminado. 
El nombre del proyecto es Análisis cienciomé-
trico de la producción científica de la Univer-
sidad Católica Luis Amigó y se realizó con una 
cofinanciación de 10 millones por parte de la 
Corporación Core of Science, para financiar a 
estudiantes de pregrado.

El análisis se dividió en tres secciones. 
El primero, busca entender las diferentes 
conexiones que tienen los investigadores con 
sus colegas de la misma universidad y con otras 
universidades. La Figura 1a muestra a los inves-
tigadores internos (color naranjado) y externos 

(color azul) con sus relaciones. Los cinco investi-
gadores mejores conectados son Dubis Marcela 
Rincón Barreto, Alexander Rodriguez Busta-
mante, Adriana María Gallego Henao, Víctor 
Daniel Gil Vera y Olena Klimenko Klimenko. 
La Figura 1b muestra solo a los investigadores 
internos, agrupados por medio de un algoritmo 
de clusterización (Blondel et al., 2008). De 
acuerdo con esto, existen seis subgrupos; sin 
embargo, no están agrupados por los grupos de 
investigación, lo que muestra la capacidad de los 
investigadores de la universidad para trabajar 
con otros pares de otros grupos.

Figura 1. Redes de colaboración académica de la universidad

a b
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La segunda sección muestra la producción a 
través del tiempo entre investigadores internos 
y externos. La Figura 2 presenta la cantidad 
de investigadores internos y externos por año. 
En esta gráfica se puede observar que la barra 
de investigadores externos (azul) ha crecido a 

través del tiempo, llegando a ser una propor-
ción superior con respecto a los investigadores 
internos (barra naranjada). Algo interesante del 
gráfico es que la barra naranjada se va estabili-
zando a través del tiempo.

Figura 2. Cantidad de investigadores internos y externos

La tercera sección muestra la calidad de la 
producción de los investigadores de la Univer-
sidad. La Figura 3 presenta la cantidad de 
artículos por año, de acuerdo con los cuartiles. 
Cada año, la calidad de la producción académica 

ha ido aumentando con especial atención en 
artículos de alta estimación/top (Q1 y Q2). Los 
resultados muestran una estabilización en la 
producción, lo que reflejan un posicionamiento 
importante de los investigadores.
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Figura 3. Producción en cuartiles de la Universidad
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Resumen

El desempeño en tareas de memoria de trabajo 
mejora con el entrenamiento cognitivo, por medio 
de herramientas gráficas en niños con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDHA). 
Sin embargo, estos resultados no son claros. Esta 
investigación presenta, por medio de un estudio 
bibliométrico, el efecto del uso de herramientas 
gráficas en el desempeño de tareas de memoria de 
trabajo en niños con TDHA. Se utilizó un enfoque 
metodológico que permitió identificar 60 artículos. 
Este análisis bibliométrico identificó dos perspectivas 

de investigación: (a) efectos del uso de herramientas 
gráficas sobre la memoria de trabajo y el desempeño 
académico en el TDHA, y (b) efectos del uso de 
herramientas gráficas sobre la actividad cerebral en 
el TDHA. Aunque las herramientas gráficas mejoran 
el desempeño académico de los niños con TDHA, 
aún hay fallas metodológicas como la duración de las 
sesiones de entrenamiento que requieren control por 
medio de estudios longitudinales.
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Referentes teóricos/conceptuales

Estudios recientes sugieren que los pictogramas 
pueden mejorar la efectividad del recuerdo 
de una imagen. Un estudio sobre los efectos 
del embellecimiento visual encontró que las 

imágenes que integran datos con ilustraciones 
se pueden recordar mejor, en comparación 
con gráficos de barras (Bateman et al., 2010). 
Un estudio adicional sobre la relación entre la 
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presentación de datos por medios visuales y el 
aprendizaje encontró que una persona puede 
recordar mejor después de ver una imagen, 
aunque no es claro si podían recordar mejor 
los datos en sí (Borkin et al., 2013). Cuando las 
imágenes están integradas con los datos, se ha 
reportado un mejor desempeño en tareas de 
memoria de trabajo. También se ha demos-
trado que presentar los datos con colores que 
sean semánticamente consistentes (azul para 
datos relacionados con el mar) puede mejorar 
la velocidad para recordar la información (Lin 
et al., 2013).

Los déficits en memoria de trabajo (MT), 
en niños con TDHA, han sido ampliamente 
reportados y se relacionan con alteraciones en 
el aprendizaje, seguimiento de instrucciones, 
tareas de razonamiento y planeación, compren-
sión del lenguaje, bajo desempeño académico y 
déficits en la interacción social. Así, es probable 
que el entrenamiento de la MT, por medio de 
pictogramas en niños con TDHA, pueda impactar 
múltiples dominios cognitivos, pero también 
mejorar su bienestar y calidad de vida. Dado lo 
anterior, este estudio se pregunta: en niños con 
TDHA ¿cuál es el efecto del uso de herramientas 
gráficas en el desempeño de tareas de memoria 
de trabajo?

Descripción metodológica

Importancia

El TDHA se caracteriza por dificultades con 
la hiperactividad, impulsividad y atención 
sostenida e impacta entre el 3 % y el 7 % de la 
población infantil. Varios factores etiológicos y 
factores de riesgo prenatal se han asociado con 
el TDHA, por ejemplo, el consumo de sustancias 
por parte de la madre, el estrés durante la fase 
prenatal, el nacimiento prematuro, el bajo peso 
al nacer y las complicaciones en el embarazo 
y durante el parto. De hecho, los síntomas de 
TDHA tienen un gran impacto sobre el rendi-
miento académico, y los más centrales, como la 
inatención y las alteraciones de tipo conductual, 
son la principal causa de la desorganización en el 
aula de clase.

Además, es común el bajo rendimiento en 
tareas cognitivas, en particular, la MT. Estos 
déficits se explican por dificultades en tareas 

aritméticas y de lectura, pero también son 
evidentes las alteraciones en escritura y fallas 
ortográficas. Previamente, se ha reportado que 
no solo las alteraciones en el funcionamiento 
ejecutivo, sino también del estado de ánimo, 
dan origen a un bajo desempeño en tareas 
de MT en niños con TDHA. Por ejemplo, se 
han demostrado alteraciones en tareas de MT 
visoespacial bajo un programa de refuerzo típico 
(solo retroalimentación verbal), y era necesario 
aumentar el incentivo (10 dólares) para que se 
desempeñaran mejor. Este tipo de resultados 
apoyan la tesis con respecto a cuáles incentivos 
adicionales mejoran el desempeño en tareas de 
MT en niños con TDHA, en comparación con 
población con desarrollo normal.

Dado lo anterior, estudios que se han 
enfocado en el entrenamiento de la MT, por 
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medio de pictogramas en niños con TDHA, han 
encontrado un mejor desempeño en habili-
dades académicas como lectura y aritmética. 
Sin embargo, hay gran variabilidad con respecto 
a los efectos de transferencia, dependiendo de 
factores como la duración del entrenamiento, 

desempeño en línea de base, supervisión 
durante el entrenamiento y motivación. Por tal 
razón, es fundamental controlar estas caracte-
rísticas de tipo metodológico con el objetivo de 
obtener resultados confiables y con alto grado 
de replicabilidad.

Objetivo

Describir el efecto del uso de herramientas 
gráficas sobre la memoria de trabajo en niños 
con TDHA.

Hipótesis

Este estudio predice que el uso de herramientas 
gráficas mejora el desempeño en tareas de 
memoria de trabajo en niños con TDHA.

Enfoque

Procedimiento – Método: en el presente estudio 
se utilizó un enfoque metodológico de tres 
pasos, para hacer un análisis en profundidad 
de la relación entre el uso de herramientas 
gráficas y la MT en niños con TDHA. Se hizo un 
análisis bibliométrico para identificar la impor-
tancia del tema de investigación, teniendo como 
referencia tres variables: herramientas gráficas, 
memoria de trabajo y TDHA. La base de datos 
Web of Science – Wos (Clarivate Web of Science) 
fue usada para monitorear estudios acerca de la 
relación entre las variables, y permitió identificar 
los artículos que describen palabras claves como 
herramientas gráficas (HG), memoria de trabajo 
(MT) y trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDHA). La ecuación de búsqueda (EB) 

usada fue TEMA: (herramientas gráficas), TEMA: 
(memoria de trabajo) y TEMA: (trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad) (Robledo 
et al., 2014), por medio de la herramienta Tree 
of Science (toS), la cual permite construir y 
entender el marco de referencia teórica desde la 
búsqueda inicial en Web of Science.

Se exploraron las temáticas más representa-
tivas y actuales referentes al tema, y se estruc-
turaron dos perspectivas: (a) efectos del uso 
de herramientas gráficas sobre la memoria de 
trabajo y el desempeño académico en el TDHA, 
y (b) efectos del uso de herramientas gráficas 
sobre la actividad cerebral en el TDHA. Además, 
se desarrolló un análisis de exploración de datos 
con un paquete de nube de palabras (Fellows, 
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2012), usando las palabras de los títulos en los 
documentos. Se extrajeron 15 artículos por cada 

una de las perspectivas, para un total de 60 
estudios revisados.

Población

Población infantil con diagnóstico de trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad.

Estado de la investigación

Proyecto de Investigación en curso: resultados 
parciales.

Efectos del uso de herramientas gráficas sobre la memoria de trabajo y el 
desempeño académico en el TDHA

Se han reportado estudios sobre el efecto del 
entrenamiento de la MT y la actividad física 
que buscan analizar el efecto de herramientas 
gráficas sobre la MT, aritmética y el segui-
miento de instrucciones en población infantil 
entre 7 y 15 años (Bergman-Nutley & Klingberg, 
2014). Estos estudios administran un entrena-
miento cognitivo por medio de tareas visuales 
y espaciales, durante 5 días a la semana por un 
lapso de 1 mes. Los hallazgos sugieren que el uso 
de este tipo de tareas tuvo un tamaño del efecto 
pequeño en aritmética (d = 0.20). Sin embargo, 
el efecto en tareas de MT fue moderado (0.65). 
Así mismo, se ha investigado si herramientas 
gráficas integradas a un entrenamiento compu-
tarizado impacta el desempeño en tareas de 
aritmética, en un contexto escolar en población 
con TDHA (Dahlin, 2013). Los resultados indican 
un mayor tamaño del efecto sobre tareas de 
aritmética (d = 0.50) en un grupo experimental, 
en comparación con un grupo control (d = 0.15).

También se ha hipotetizado que incluso la 
duración del entrenamiento de la MT, por medio 
de herramientas gráficas (pictogramas), impacta 
habilidades aritméticas. Un estudio sobre el 
efecto del entrenamiento de la MT reportó 
un modelo cercano a las 25 sesiones, con una 
duración por sesión de una hora, en compara-
ción con entrenamientos de 5 o 6 sesiones, con 
una duración de 20 minutos por cada sesión. 
Por lo general, el grupo con un alto número 
de sesiones y alta duración reporta un mejor 
desempeño en tareas de MT visual, pero no en 
tareas de MT verbal. Así mismo, se han repor-
tado tamaños del efecto cercanos a (d = 0.60) en 
tareas aritméticas, cuando es mayor la duración 
de los entrenamientos (Nelwan et al., 2018).

Por otra parte, un estudio sobre el efecto 
del entrenamiento de la MT sobre habilidades 
lectoras en población infantil con TDHA ha 
demostrado que entrenamientos computari-
zados basados en herramientas gráficas mejoran 
funciones relacionadas con la identificación de 
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letras y palabras (Dahlin et al., 2011). De hecho, 
se han reportado efectos moderados en tareas 
de dígitos directo e indirecto (d = 0.61), pero 
tamaños del efecto bajo en el test de Raven (d 
= 0.10). Finalmente, otros se han enfocado en 
mejorar habilidades de razonamiento no verbal 
por medio de herramientas visuales (Söderqvist 

et al., 2012). Por lo general, se administran entre-
namientos computarizados basados en tareas 
de MT visual y espacial, durante 30 sesiones 
de 20 minutos cada una, y se ha reportado un 
mejor desempeño en tareas de comprensión de 
instrucciones y la tarea de Cubos de Corsi.

Efectos del uso de herramientas gráficas sobre la actividad cerebral en población 
infantil con TDHA

Un estudio previo sobre el efecto del entrena-
miento de la MT sobre la actividad neuronal 
demostró el efecto del uso de herramientas 
gráficas sobre medidas psicológicas y sistemas 
neuronales. Se ha demostrado que el entrena-
miento de la MT, por medio de tareas visuales, 
mejora el desempeño en tareas de inteligencia, 
memoria e inhibición de respuesta. Así mismo, 
se ha demostrado que este tipo de entrena-
mientos está relacionado con mayor actividad en 
regiones prefrontales, parietales y temporales. 
Incluso, se han reportado cambios en la materia 
gris posterior a tareas basadas en el recuerdo de 
pictogramas y cálculos aritméticos, que por lo 
general requieren el mantenimiento y manipu-
lación de la información (Takeuchi et al., 2017). 
Por otro lado, se ha reportado un aumento del 
flujo sanguíneo en regiones frontales y parie-
tales, producto de un entrenamiento compu-
tarizado en población infantil con TDHA. Este 
tipo de entrenamiento fortalece la conectividad 
funcional entre la red frontoparietal y la red 
temporo-occipital, de tal manera que mejora la 
orientación visoespacial, disminuye la inaten-
ción y la conducta impulsiva.

Sin embargo, también se ha reportado una 
disminución en la actividad cerebral, posterior 
al entrenamiento computarizado por medio de 
herramientas graficas. Por ejemplo, se han entre-
nado niños con TDHA por medio del paradigma 
N-back, y se encontró una disminución de la 
actividad cerebral en las áreas fundamentales 
para la MT, pero además tampoco se encontraron 
efectos de transferencia lejana hacia tareas de 
inteligencia. Específicamente, se ha encontrado 
disminución de la actividad cerebral en regiones 
del lóbulo occipital y temporal, así como en 
zonas subcorticales (estriado). Lo anterior, se 
justifica en la medida que las regiones cerebrales 
que no son relevantes para una tarea en parti-
cular disminuyen su activación, en la medida 
que se aprende la tarea. Esto también sugiere 
que las primeras fases del aprendizaje pueden 
estar asociadas con altos niveles de activación, 
mientras que las fases finales de aprendizaje se 
relacionan con baja actividad neuronal.
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Conclusión

A diferencia de la comunicación basada en el 
lenguaje, la visualización de la información 
por medio de programas computarizados que 
integran pictogramas juega un papel funda-
mental en los medios, la ciencia y la educación. 
La visualización de la información se puede 
describir como el uso de representaciones 
visuales, computarizadas e interactivas que 
mejoran la cognición (Memoria de trabajo). Esta 
estrategia mejora las habilidades de velocidad 
de procesamiento en población con alteraciones 
del aprendizaje, en particular, en el TDHA y, 
además, permite disminuir periodos de inaten-
ción y de la conducta impulsiva.

Los programas computarizados basados 
en pictogramas permiten también la integra-
ción y estimulación de circuitos neuronales 
relacionadas con las vías fronto-parietales, que 
soportan habilidades del día a día como la orien-
tación en tiempo y espacio. Así mismo, permiten 
la estimulación de habilidades relacionadas 
con el almacenamiento y procesamiento de la 
información. Dado lo anterior, las herramientas 
gráficas, integradas a estos programas computa-
rizados, aumentan el desempeño de población 
infantil con TDHA en tareas de MT.
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar el 
aporte de la neuropsicopedagogía en el desarrollo del 
pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades 
socioemocionales, en estudiantes de diferentes niveles 
de formación. Para ello, se propone una investigación 
que se desarrollará en dos fases. En la primera, se 
llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo con 
un diseño trasversal, a través de un proceso de 
evaluación neuropsicopedagógica diseñado desde el 
enfoque histórico cultural, el cual es pertinente para 

la evaluación de niños y niñas en edad preescolar. 
Para su ejecución, se contará con la participación de 
los estudiantes del Colegio New Oxford, ubicado en 
el municipio de Envigado, Antioquia, autorizados por 
los padres de familia, a través de la aprobación del 
consentimiento informado. Para la segunda fase del 
proyecto, se abordarán estudiantes que se encuentran 
en básica primaria.
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Referentes teóricos/conceptuales

La neuropsicopedagogía es un campo de acción 
interdisciplinario en el que convergen conoci-
mientos de la neuropsicología, la pedagogía y la 
psicología, áreas que interactúan para aportar 
significativamente en el estudio de las dificul-
tades que se relacionan con el aprendizaje 
y el desempeño escolar (Angelelli & Arroyo, 
2019). De este modo, este campo de acción se 
está consolidado para potencializar las habili-
dades del aprendizaje en los niños, a través de 
sus intereses, necesidades y particularidades, 

generando estrategias que favorezcan su 
abordaje y fortalecimiento (Montoya Zuluaga 
et al., 2017).

Dado que la neuropsicopedagogía comprende 
el aprendizaje desde una mirada multifactorial, 
no solo desde los procesos cognitivos, se genera 
el interés de conocer el papel de otros aspectos 
que tienen una función activa en el mismo. Es así 
como el estudio de las habilidades socioemocio-
nales, junto con la creatividad y el pensamiento 
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crítico, han sido reconocidas como variables 
fundamentales para el éxito académico y lograr 
vivir en comunidad (Fernández-Cabezas et al., 
2011).

Los estudios sobre habilidades socioemocio-
nales han demostrado que de acuerdo con las 
necesidades que emergen se hace necesario el 
uso de estrategias como la creatividad y el pensa-
miento crítico, como un modo de adaptación en 
la medida que “son comportamientos interper-
sonales complejos y específicos que se emplean 
en la relación con los demás” (Camacho et al., 
2016).

Por tanto, desde la perspectiva neuropsicope-
dagógica, Klimenko et al. (2019) resaltan la impor-
tancia de desarrollar prácticas de enseñanza que 
se enfoquen en promover el pensamiento crítico 
y creativo mediante el enriquecimiento de las 
redes semánticas/conceptuales, es decir, los 
elementos teóricos que hacen parte del proceso 
de escolarización, de las estratégicas y emocio-
nales-motivacionales basados en la resolu-
ción de problemas propios de cada etapa del 
desarrollo. En palabras de Paul & Elder (2005), el 
pensamiento crítico permite

recopilar y evaluar información 
relevante (usando ideas abstractas para 
interpretarlas de manera efectiva y justa); 
llegar a conclusiones y soluciones bien 

razonadas (comparándolas con criterios y 
estándares relevantes); pensar de manera 
abierta dentro de sistemas de pensamiento 
alternativo (reconociendo y evaluando, 
conforme sea necesario, sus suposiciones, 
implicaciones y consecuencias prácticas); 
y comunicarse de manera efectiva con 
los demás al buscar soluciones para 
problemas complejos. (p. 5)

En lo referente a la creatividad, es importante 
señalar que va más allá de la capacidad para 
generar algo novedoso. Esta habilidad involucra 
otros procesos cognitivos como la percepción y 
la elaboración de ideas, esta última favorece la 
conceptualización, la comprensión y la flexibi-
lidad (Moromizato Izu, 2007). Aquella capacidad, 
entonces, favorece en los niños la creación de 
nuevas ideas, narrativas o conceptos, además, 
les permite generar asociaciones entre ideas 
conocidas y construir soluciones auténticas.

En coherencia con lo anterior y con el 
objeto de estudio de la neuropsicopedagogía, 
se busca el diseño de estrategias de interven-
ción enfocadas en la potencialización de dicho 
proceso. Desde allí, se planteó como objetivo de 
esta investigación analizar el aporte de la inter-
vención educativa desde la neuropsicopeda-
gogía en el desarrollo del pensamiento crítico, la 
creatividad y las habilidades socioemocionales.

Descripción metodológica

Objetivos general

Analizar el aporte de la intervención educativa 
desde la neuropsicopedagogía en el desarrollo 

del pensamiento crítico, la creatividad y las 
habilidades socioemocionales.
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Objetivos específicos

• Caracterizar la intervención educativa desde 
la neuropsicopedagogía.

• Describir el proceso de desarrollo del 
pensamiento crítico, la creatividad y las 
habilidades socioemocionales.

• Identificar el impacto de las aulas de apoyo 
como estrategia para la inclusión.

Se recurre al enfoque cuantitativo, el cual 
se describe como un conjunto de procesos 
deductivos, secuenciales y probatorios donde se 
analiza la realidad objetiva, por medio de etapas 
que exigen orden riguroso en el que cada etapa 
precede a la siguiente y no se deben omitir pasos 
(Hernández et al., 2014).

Tipo de investigación

Descriptiva con un diseño trasversal.

Variables del estudio

• Habilidades cognitivas: pensamiento crítico 
y creatividad.

• Habilidades socioemocionales: tipos de 
motivación, habilidades de resolución de 
conflictos, estrategias socioemocionales.

• Intervención educativa: estrategias 
neuropsicopedagógicas.

Hipótesis

la intervención educativa desde la neuropsicope-
dagogía favorece el desarrollo del pensamiento 
crítico, la creatividad y las habilidades socioemo-

cionales, dependiendo del grado escolar en el 
que se encuentren las personas.

Muestreo

Se realizará un muestreo por conveniencia, el 
cual se define como una técnica de muestreo 
no probabilístico, en este, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino 
que va a depender del proceso de toma de 

decisiones de un investigador (Hernández et al., 
2014). Para este caso, se contará con la partici-
pación de los estudiantes del grado preescolar 
del Colegio Oxford, ubicado en el municipio de 
Envigado, Antioquia.
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Aspectos éticos

Para el desarrollo de esta investigación, serán 
puestas en práctica las consideraciones éticas 
establecidas en la Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, “Normas Científicas, Técnicas y 

Administrativas para la investigación en salud”. 
Además, se solicitará la firma del consentimiento 
informado por parte de los padres y el asenti-
miento por parte de los niños y niñas.

Importancia y alcance de la investigación

Esta investigación surge de la necesidad de 
aportar evidencia empírica a la neuropsicope-
dagogía como campo de acción interdiscipli-
nario, cuyo interés radica en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y su comprensión 
desde un enfoque multifactorial. Por tanto, su 

alcance comprende el proceso de evaluación 
y las competencias que se deben desarrollar 
para tal fin y la intervención, entendida como la 
posibilidad de potencializar las capacidades de 
la población de interés. Ambos aspectos consti-
tuyen el perfil del neuropsicopedagogo.

Discusión

A partir de la lectura del contexto donde se reali-
zará la investigación, fue posible identificar la 
necesidad de acercar a los docentes a la concep-
tualización sobre el desarrollo del pensamiento 
crítico, la creatividad, las habilidades socioe-
mocionales y las estrategias que favorecen 
su desarrollo desde las situaciones cotidianas 
generadas en el contexto escolar, con el objetivo 
de establecer el fundamento teórico sobre el 
cual se guiarán las estrategias de intervención 
que se generen derivadas de este ejercicio de 
investigación. Tal como lo indican Klimenko et al. 
(2019),

la educación queda todavía muy rezagada 
en cuanto al fomento del pensamiento 
crítico en la práctica real, ya que a pesar 
de estar presente su importancia en 
documentos relacionados con políticas 

educativas, los docentes denotan falta 
de estrategias eficientes para su fomento 
desde las prácticas de enseñanza. (p. 61)

En palabras de Cordero (2014), la capacidad 
creativa es un potencial humano que debe 
ser estimulado y fomentado por medio de los 
procesos formativos de una enseñanza especial-
mente pensada y organizada para este fin. Por 
tanto, este tipo de estudios que buscan generar 
conocimiento, en torno a un campo de acción 
relativamente nuevo como lo es la neuropsi-
copedagogía, posibilitan el devenir de cambios 
sustanciales en los contextos escolares nacio-
nales e internacionales, en la medida que hablar 
de pensamiento crítico y creativo, para fomentar 
los procesos de adaptabilidad y favorecer una 
conducta prosocial, pone en un segundo lugar 
el concepto de inteligencia como una medida de 
coeficiente intelectual que tradicionalmente ha 
imperado en los proyectos educativos.
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Así mismo, Chaverra-Fernández & Gil-Res-
trepo (2017) asumen la flexibilidad como “la 
habilidad para considerar diferentes puntos 
de vista y presentar respuestas alternas o 
variedad de respuestas” (p. 11), pero también 
es comprendida como la variedad de ideas 
utilizadas para resolver problemas, algo que es 
parte del proceso creativo, en la medida que 
permite generar ideas novedosas, conexiones y 
relaciones inusuales que posibilitan la conducta 
adaptativa respecto a situaciones de cambio, 
o que incluso contribuyen en la búsqueda y 
solución de problemas.

Por ejemplo, en un estudio realizado por 
Krumm et al. (2020) se pudo establecer un 

perfil a nivel de funcionamiento ejecutivo de 
niños creativos, caracterizado por una mayor 
capacidad de memoria de trabajo, inhibición y 
flexibilidad cognitiva espontánea, lo que sugiere 
una correlación positiva entre creatividad y flexi-
bilidad cognitiva. En el componente ejecutivo 
de la flexibilidad cognitiva, los hallazgos eviden-
cian que la creatividad demanda flexibilidad de 
pensamiento y las habilidades socioemocio-
nales favorecen la capacidad de identificar las 
emociones propias y las de los demás. Adicional 
a esto, reconocen una relación significativa con 
el desempeño académico y la adaptabilidad de 
los niños en los diferentes contextos.
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Resumen

El acoso escolar es toda conducta repetitiva de 
intimidación, agresión física y psicológica dirigida 
hacia otras personas en el contexto escolar. Se trata 
de una problemática creciente en el ámbito mundial 
asociada a diversos factores, entre ellos, los estilos de 
crianza. Esta investigación tuvo por objetivo realizar 
una revisión de literatura sobre la asociación entre los 
estilos de crianza y el acoso escolar en los adolescentes. 

Se realizó un rastreo de estudios en Scopus. Entre los 
hallazgos más relevantes, se encontró que la crianza 
autoritaria es el estilo que presentó asociaciones 
directas más fuertes con los roles de agresor y víctima 
en el acoso escolar. Se encontraron diferencias de sexo 
en tanto que el acoso psicológico fue más frecuente en 
las mujeres y el acoso físico en los hombres.
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Referentes teóricos/conceptuales

El acoso escolar es entendido como un individuo 
o un colectivo que obran intencionalmente con 
el propósito de agredir física o psicológicamente, 
y de manera continuada, a otro compañero, a 
quien consideran su víctima (Bonet Morro et al., 
2022). En el acoso escolar existen varios roles, 
tales como el de víctima y agresor. La víctima, 
se define como el estudiante que sufre humilla-
ciones, daños físicos y psicológicos, el que se 
siente inferior y vulnerable ante su agresor. 
Este último, por su parte, es entendido como 
el estudiante o los estudiantes que buscan la 
distinción de los demás por medio de la agresión 
y el sentirse reconocidos ya sea por admiración 
o miedo (Cano-Echeverri & Vargas, 2018). Este 

fenómeno es una preocupación actual para las 
políticas de salud pública, el cual está conectado 
con diversos factores psicosociales, entre ellos, 
la crianza. Algunos autores consideran que la 
crianza y el rol que desempeñan los padres, en 
la interacción con los hijos, impacta en la estimu-
lación de habilidades emocionales y sociales y 
contribuye en la disminución o aumento de las 
conductas de acoso escolar (Ávila-Toscano et al., 
2021; Batool & Lewis, 2020; Gómez-Ortiz et al., 
2014).

En la literatura psicológica se han teorizado 
cuatro estilos de crianza que juegan un papel 
inhibidor o promotor en conductas de acoso 
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escolar, en las que se pueden ver implicados los 
adolescentes. El primer estilo es el democrático, 
que se caracteriza por una crianza respetuosa, 
abierta al diálogo, a la negociación y a la escucha 
de los requerimientos de los hijos. El segundo 
es el estilo autoritario, que se caracteriza por 
padres con grandes exigencias hacia sus hijos, 
tendencia a controlarles su conducta y poca 

escucha a sus necesidades. El tercer estilo es 
el permisivo, en este los padres ceden a todas 
las necesidades y exigencias de sus hijos, sin 
establecer control o límites. Por último, en el 
estilo de crianza negligente los padres no tienen 
interés sobre sus hijos, así que no hay escucha 
de sus necesidades ni existe control hacia ellos 
(Maccoby & Martin, 1983).

Descripción metodológica

Según un estudio del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018), aproxi-
madamente 150 millones de adolescentes, 
entre 13 y 15 años, han declarado haber sido 
víctimas de acoso escolar alguna vez, lo que 
evidencia que es una problemática que sigue 
creciendo. El estudio publicado en el 2015 
por “The Lancet Psychiatry” mencionó que los 
niños que han padecido acoso escolar en la 
adolescencia tenían más posibilidades de sentir 
ansiedad (cinco veces más) y el doble de proba-
bilidad de sufrir de depresión y autolesionarse 
(Lereya et al., 2015). Por tal motivo, este estudio 
de revisión es de gran importancia porque 
ofrece un análisis de la literatura y la evidencia 
empírica más relevante sobre la relación que 
tiene la crianza en el acoso escolar, lo que puede 
aportar al desarrollo planes de acción para el 
abordaje y psicoeducación en los hogares y los 
colegios con familias, profesores y estudiantes. 
El alcance del estudio es descriptivo y se basa 
en el análisis documental de los estudios sobre 
crianza y acoso escolar.

El objetivo de esta investigación fue realizar 
una revisión de la literatura que trata sobre 
la asociación entre los estilos de crianza y el 
acoso escolar en los adolescentes. La hipótesis 
planteada es que la crianza autoritaria actúa 
como un factor de riesgo en la asunción de 
comportamientos de acoso en los niños y adoles-
centes y el estilo democrático funciona como un 
factor de protección ante el acoso escolar.

El enfoque de la investigación es de revisión 
documental, en la que se utilizó Scopus, los 
términos de búsqueda fueron los siguientes: 
“parental styles”, “bullying”, “acoso escolar”, 
“crianza”, “victim”, “victimizer”, “victimización”, 
“agresor” y “víctima”. La población objeto fueron 
estudios que aborden adolescentes escolares y 
sus familias.

Ahora se está en el proceso de revisión y 
elegibilidad de los artículos que cumplen con 
los siguientes criterios: analicen la asociación 
entre la crianza y el acoso escolar, y que utilicen 
muestras de adolescentes escolares.

Estado de la investigación:

Propuesta de Investigación. Proyecto de 
investigación en curso: resultados parciales. Las 

investigaciones han demostrado que los estilos y 
las prácticas de crianza predicen algunas de las 
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conductas sociales en adolescentes. El estilo de 
crianza autoritario presentó una mayor asocia-
ción directa, y el estilo democrático una asocia-
ción inversa con la presencia de los adolescentes 

en el acoso escolar. La Tabla 1 muestra la síntesis 
de los principales hallazgos investigativos de los 
estudios consultados.

Tabla 1.  Síntesis de los principales hallazgos investigativos de los estudios consultados

Autor (año) 
[país]

n total (hombre) 
[mujer]

M [R/DE] Resultado

Gómez-Ortiz 
et al. (2014) 
[España]

626 (315) [311]
14,1 
[12-18/1,38]

Las víctimas de acoso escolar tuvieron las puntuaciones más altas 
en control conductual y psicológico por parte de sus padres. Los 
agresores tuvieron las puntuaciones más altas en control psicoló-
gico y los adolescentes que no están relacionados con conductas de 
acoso escolar puntuaron más alto en afecto, autonomía y sentido del 
humor.

Gómez-Ortiz 
et al. (2015a) 
[España]

2 060 (1 073) 
[987]

14,34 
[12-19/1,34]

El castigo físico y la agresión psicológica por parte de los padres 
predijo directamente la agresión en el acoso escolar. La percepción 
positiva del afecto, la comunicación y el humor por parte de ambos 
padres actúan como factores protectores del acoso escolar, mientras 
que el control conductual fueron un factor de riesgo que favorece la 
victimización en el acoso escolar.

Georgiu 
(2007) 
[Chipre]

377 11,6

La receptividad en los padres se correlacionó inversamente con el 
acoso escolar. La sobreprotección se correlacionó directamente con el 
rol de víctima, el estilo de alta exigencia se correlacionó directamente 
con el rol de agresor.

Gómez-Ortiz 
et al. (2015b) 
[España]

626 (315) [311]
14,1 
[12-18/1.38]

El estilo de crianza democrático donde puntúan altos valores de 
aceptación, afecto, comunicación, autonomía, humor, entre otros, 
obtuvo mejores resultados para evitar el acoso escolar, contrario a la 
crianza autoritaria, supervisora o de baja revelación que no atiende 
las necesidades de los adolescentes, es exigente, poco afectiva y sin 
promoción de valores, lo que llega a propiciar la participación de los 
hijos en los roles de agresor o víctima.

Bozan et al. 
(2021) 
[Turquía]

320 (126) [194] 13-14

La violencia física es un factor presente en muchas relaciones de 
padres e hijos, tiene una correlación positiva de los adolescentes que 
la sufren con el rol de agresor en el acoso escolar, este castigo físico se 
ve sobre todo en el estilo de crianza autoritario, que es más aplicado 
por los padres, mientras que en algunas madres se observa un estilo 
de crianza democrático, lo cual permite una comunicación abierta en 
la relación y, por ende, los niños o adolescentes comparten más sus 
problemas con la madre que con el padre.

Papanikola-ou 
et al. (2011) 
[Grecia]

460 (198) [261] 14,5 años

Los estilos de crianza autoritarios, utilizados con frecuencia por los 
padres, tienen una correlación significativa con las conductas intimi-
datorias en los estudiantes, sin embargo, un estilo de crianza con un 
nivel de comprensión y apoyo por parte de los padres propicia herra-
mientas de seguridad y confianza al estudiante. 

Cerezo 
et al. (2018) 
[España]

847

Primaria: 
(49,1 %) [50,9 %] 
Secundaria: 
(57 %) [42,1 %]

Primaria: 9 
a 12 años. 
Secundaria: 
13 a 18 
años.

Existe una diferencia significativa en cuanto a la percepción de la 
crianza y experiencias de acoso escolar en niños y adolescentes 
escolares. Los estudiantes de primaria percibieron a sus padres con 
valores de aceptación e implicación en su desarrollo, con afectividad y 
comunicación y menos propensos a participar en conductas de acoso 
escolar; por el contrario, los estudiantes de mayor edad percibieron 
a sus padres como controladores, autoritarios y se correlacionaron 
positivamente con haber experimentado acoso escolar en mayor 
medida.

Nota. M = Media de edad en años; R = rango.
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Con base en los hallazgos de las investiga-
ciones, se puede concluir lo siguiente:

el estilo de crianza democrático se correla-
cionó inversamente, con los roles de víctima y 
agresor en el acoso escolar, debido a las altas 
dimensiones de comunicación, afecto, sentido 
del humor, promoción de la autonomía y enten-
dimiento de las necesidades de los hijos, fomen-
tando en ellos el respeto y la empatía por el otro. 
Por el contrario, el estilo de crianza autoritario 
ha demostrado que promueve el rol de agresor 
y víctima en el acoso escolar, debido al alto 
control psicológico y conductual que practican 
los padres sobre los hijos, teniendo expectativas 

altas sobre ellos, cerrando espacios al dialogo 
e imponiendo normas y reglas que los adoles-
centes deben cumplir sin explicación alguna, a 
veces, se utiliza el castigo físico en este estilo de 
crianza.

De igual forma, los padres que muestran 
características de sobreprotección, es decir, 
que satisfacen las necesidades de sus hijos sin 
establecer límites, pueden aumentar la propen-
sión de sus hijos a ser víctimas de acoso escolar. 
Esto se debe a que es probable que no les hayan 
enseñado suficientes herramientas psicoso-
ciales para defenderse y resolver sus conflictos 
de forma adecuada
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Resumen

Este estudio tuvo por objetivo realizar una exploración 
bibliométrica y revisión documental sobre el uso 
y análisis de la escala de riesgo suicida de Plutchik 
(ERSP), para evaluar el comportamiento suicida en la 
población general. La búsqueda bibliográfica que se 
hizo en Scopus arrojó 25 registros. Se encontró que 
la publicación anual de artículos se incrementó en 
un 11,61 % entre los años 1991 y 2021. Los estudios 
mostraron que la ERPS presenta buenos indicadores 
de sensibilidad, especificidad, consistencia interna y 

validez para detectar el riesgo suicida en población 
clínica y no clínica, y se puede aplicar a adolescentes 
y adultos. Se considera un instrumento útil para 
distinguir los acontecimientos potenciales de riesgo 
de suicidio, ya que explora los intentos suicidas 
previos, la magnitud de la ideación suicida existente, 
la sensación de desesperanza y depresión que pueden 
desencadenar en un intento de suicidio futuro.
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Referentes teóricos/conceptuales

El suicidio es un fenómeno social de gran 
impacto en el mundo. Anualmente, se suicidan 
cerca de 700 000 personas, y se evalúa que por 
cada suicidio aproximadamente 20 personas lo 
intentan (Gómez-Tabares et al., 2019). Se consi-
dera que tener antecedentes de intentos de 
suicidio es el riesgo para el suicidio consumado 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). 
En Colombia, los acontecimientos de suicidio 
fueron de 14 929 en el 2020 y de 16 451 en el 
2021, con mayor prevalencia en hombres y en 
población joven (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses [INMLCF], 2021).

El suicidio es un desarrollo escalonado que 
empieza con la ideación, los gestos verbales o 
no verbales, el calcular la muerte, hasta llegar 
a la tentativa de suicidio, y al suicidio consu-
mado (Muriel & Cañón, 2020). En este sentido, 
el comportamiento suicida es un problema 
social grave que merece una mayor atención. 
Al mismo tiempo, ha tenido un avance limitado 
en la comprensión de sus causas, por lo que 
se requieren de instrumentos confiables para 
detectar los distintos factores asociados.

El suicidio es multicausal, por lo que se 
relaciona con factores genéticos, psicológicos, 
ambientales, sociales, psicológicos y situacio-
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nales (Muriel & Cañón, 2020). También se ha 
reportado que la concurrencia de ideaciones 
suicidas es el principal pronostico del intento 
suicidio, y esta logra llevar al suicidio consumado 
(Blandón et al., 2015; Tobar et al., 2016), por lo 
que es relevante contar con instrumentos confia-
bles de detección del riesgo suicida, para evitar 
posibles desenlaces fatales. En este sentido, la 
conducta suicida es prevenible y requiere de 
instrumentos validados y verídicos para detectar 

y calcular el riesgo suicida en la práctica investi-
gativa, social, educativa y clínica (Plutchik & Van 
Praag, 1989; Suárez-Colorado et al., 2019). La 
indagación acerca del riesgo suicida se funda-
menta en identificar la posibilidad de realiza-
ción del acto suicida como impacto de diversos 
factores coincidentes e imprevisibles a nivel 
cultural, social, psicológico y biológico. (Breux 
et al., 2017).

Descripción metodológica

Importancia

Es importante realizar un estudio de revisión de 
la ERSP, para verificar su utilidad en la evaluación 
del riesgo suicida en la investigación psicológica.

Objetivo

Este estudio tuvo por objetivo realizar una 
exploración bibliométrica y revisión documental 

sobre el uso y análisis de la ERSP, para evaluar el 
comportamiento suicida en la población general.

Hipótesis

H1: la producción científica de artículos que 
utiliza y analiza la ERSP se ha incrementado en 
las últimas décadas.

H2: el uso de la ERSP es una herramienta útil 
en la investigación psicológica, para detectar 
el riesgo de suicidio en población clínica y no 
clínica.

Enfoque

Se trató de un estudio de exploración bibliomé-
trica y revisión documental de la literatura 
científica. La búsqueda bibliográfica se realizó en 
abril de 2022, en la base de datos de Scopus. La 
ecuación de búsqueda fue la siguiente: (Tema) 
“Plutchik’s Suicide Risk Scale” OR “Plutchik’s 

Suicidal Risk Scale” OR “Plutchik Suicide Risk 
Scale” OR “Plutchik Suicidal Risk Scale” OR 
“Escala de Riesgo Suicida de Plutchik” OR “Riesgo 
Suicida de Plutchik”. Los resultados arrojaron 25 
registros.
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A partir de la ecuación de búsqueda, se 
realizó una exploración de los indicadores 
bibliométricos de la producción científica anual 
e impacto de los autores, artículos relevantes, 
revistas y países sobre el campo de estudio. 
Para el análisis bibliométrico se empleó la herra-

mienta bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). 
Posteriormente, se exploraron los principales 
hallazgos investigativos respecto al uso y análisis 
de la ERSP en la investigación en psicología y 
ciencias sociales.

Población

Estudios que implementaran la ERSP en adoles-
centes, jóvenes y adultos.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso: resultados 
parciales.

Descripción bibliométrica de la producción sobre el uso y análisis de la ERSP

Entre el año 1991 y 2021 la producción cientí-
fica alcanzó una tasa de crecimiento anual del 

11,61 %. La Tabla 1 muestra las 20 revistas más 
citadas en el campo de estudio.

Tabla 1. Revistas de mayor impacto

Revista científica H CT NT Año
Nurse Education Today 1 76 1 2014
Rheumatology 1 49 1 2011
Neuropsychiatric Disease and Treatment 1 32 1 2014
Enfermería Clínica 1 25 1 2010
American Journal on Addictions 1 13 1 2017
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 1 13 1 2015
Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica 1 9 1 2020
Rheumatology International 1 8 1 2018
Gaceta Medica de México 1 6 1 2017
Mediterranean Journal of Clinical Psychology 1 6 1 2020
Revista Facultad de Medicina 1 5 1 2015
Journal of Psychiatric Research 1 4 1 1991
Revista de Psiquiatría y Salud Mental 1 4 1 2019
Revista Latinoamericana de Psicología 1 4 1 2019
Salud Mental 1 4 1 2017
Revista Chilena de Pediatría 1 3 1 2019
Drug and Alcohol Review 1 2 1 2019
Revista Colombiana de Anestesiología 1 2 1 2013
Clinical and Experimental Rheumatology 1 1 1 2021
International Journal of Environmental Research and Public Health 1 1 1 2021

Nota. H = índice H; CT = citas totales; NT = número de publicaciones.
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La Tabla 2 muestra los países más citados, lo 
cual indica que la ERSP es ampliamente utilizada 
en países de habla hispana y, específicamente, 

en Latinoamérica. Colombia es el país Latinoa-
mericano con más número de citaciones.

Tabla 2. Países más citados

País Cita total Promedio de cita por artículo
España 196 24,50
Colombia 39 4,33
México 10 5,00
Israel 4 4,00
Perú 2 2,00

Se realizó un análisis de la estructura intelec-
tual de los autores y se diseñó una red de 
co-citaciones, utilizando únicamente 20 nodos 
(autores) (Ver Figura 1). En dicha red sobresale 
Robert Plutchik, quien desarrolló la escala, y 
Gabriel Rubio, que, junto con sus colaboradores, 

adaptaron y validaron la versión en español, la 
cual es ampliamente utilizada en Latinoamérica y 
Colombia. Los demás autores son relevantes por 
sus contribuciones académicas en la compren-
sión del comportamiento suicida.

Figura 1. Estructura intelectual de co-citaciones

La Figura 2 muestra la estructura concep-
tual del campo de estudio, compuesta de las 50 

palabras clave plus más utilizadas en los estudios 
consultados.
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Figura 2. Estructura conceptual de los estudios consultados

Análisis documental sobre el uso y análisis de la ersp

Se encontró en la literatura que la ERSP es muy 
relevante, ya que tiene propiedades psicomé-
tricas aptas y su uso es indicado en la evalua-
ción del riesgo de suicidio en las poblaciones 
generales y. en especial, en los adolescentes y 
jóvenes.

Asimismo, se ha encontrado que en la ERSP 
hay varios resultados que enfatizan en cómo 
algunos factores pueden aumentar el riesgo 
suicida. Al respecto, se encontró que la disfun-
cionalidad familiar aumenta el riesgo suicida 
(Toro-Tobar, 2016; Aguirre-Flórez et al., 2015), 
y el riesgo es mayor cuando hay familiares 
con intentos de suicidio (Gómez et al., 2020). 

También, se reportó que las personas que están 
en la cárcel presentan comportamientos e 
ideaciones suicidas frecuentes (Santana-Campas 
& Santoyo, 2018). Uno de los factores psicoló-
gicos con fuerte asociación al riesgo suicida es 
la desesperanza (Honorato-Bernal et al., 2019). 
Se enfatiza que la mayoría de las muertes por 
suicidio se dan porque las personas padecen 
algún tipo de trastorno mental, especialmente 
de tipo anímico (Cavanagh et al., 2003).

La escala de riesgo suicida de Plutchik 
(Plutchik & Van Praag, 1989) es pródigamente 
utilizada en el ámbito clínico e investigativo, para 
evaluar el riesgo de ideación y conducta suicida 
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en población clínica y no clínica, por lo que la 
indagación de sus propiedades psicométricas ha 
sido de utilidad para investigadores de todo el 
mundo (Lafuente-Castro et al., 2018). Aquella 
es una escala tipo Likert, diseñada por Plutchik 
(Plutchik & Van Praag, 1989) para calcular el 
grado de riesgo en un intento suicida, tal como 
sentimientos vinculados con la depresión y la 
desesperanza (Gómez et al., 2020). La escala fue 
ajustada y validada al español por Rubio et al. 
(1998). Esta versión ajustada está compuesta de 
15 ítems con opción de respuesta dicotómico 
de sí o no y evalúa la intención autolítica previa, 
la magnitud de la ideación suicida presente, 
los sentimientos de depresión y desesperanza. 
Se evalúa al otorgar el valor de uno a todas las 
respuestas afirmativas y cero a las respuestas 
negativas. Los puntajes mayores a seis denotan 
riesgo suicida (Rubio et al., 1998). A su vez, 
se reportó una consistencia interna de 0,90 y 
un test-retest de 0,89 (Rubio et al., 1998), sin 
reportes de la configuración factorial o dimen-
sionalidad de la escala.

En Latinoamérica, la adaptación española 
de la escala se ha empleado en estudios psico-
lógicos, para evaluar el riesgo suicida y su 
vinculación a través de factores psicosociales 
y clínicos en diversas poblaciones, entre ellas, 
con enfermeras en atención prioritaria (Sábado 
et al., 2010), pacientes con inmunodeficiencia 
humana (VIH) (Alderete-Aguilar et al., 2017) 
y estudiantes universitarios (Gómez-Romero 
et al., 2017). A pesar de ello, en estas investiga-
ciones no se percibe continuidad en la valora-
ción psicométrica.

En Colombia, la versión española de la escala 
ha mostrado índices de consistencia interna 

aceptables, al ser utilizada en estudios psicoló-
gicos con adolescentes escolarizados (α = 0.78) 
(Aguirre-Flórez et al., 2015); población peniten-
ciaria (α = 0,74) (Santana-Campas & Santoyo, 
2018); adolescentes expuestos a la violencia (α 
= 079) (Suárez et al., 2018), padres cuyos hijos 
tienen enfermedad neuromuscular (α =0,77) (De 
Alba et al.,2015); población civil y policías activos 
(α = 0,77) (Olivella-López et al., 2021). A pesar 
de que existen varios instrumentos para evaluar 
la conducta suicida, la escala de riesgo suicida de 
Plutchik se ha situado como una de las escalas 
más empleadas para evaluar el riesgo suicida en 
distintos grupos poblacionales, también se ha 
postulado como una escala recomendada para 
su aplicación en el área de la atención prioritaria 
en salud (Rangel-Garzón et al., 2015).

Se puede concluir que la escala de riesgo 
suicida de Plutchik es un instrumento útil para la 
intervención clínica, al presentar buenos indica-
dores de sensibilidad, especificidad, consistencia 
interna y validez para detectar el riesgo suicida 
en población clínica y no clínica, además de ser 
un instrumento ágil y sencillo de aplicar. Algunas 
de las razones para utilizar este instrumento 
en la investigación son la claridad, la concisión, 
la facilidad para la aplicación y sencillez de las 
preguntas y, en el área hospitalaria, por tener 
una duración de aplicación apta en la asistencia 
en urgencias y por sus preguntas asequibles, para 
ser utilizadas en atención prioritaria (Rangel-
Garzón et al., 2015); sin embargo, también se 
sugiere la necesidad de continuar estudiando la 
información sobre las características psicomé-
tricas de la escala en poblaciones con distintas 
características culturales, psicológicas, sociales y 
socioeconómicas (Batterham et al., 2015).
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Resumen

El objetivo fue analizar los estudios sobre la relación 
entre la impulsividad y el comportamiento suicida en 
los adolescentes. Se implementó una metodología 
de análisis bibliométrico y de revisión documental. 
Se utilizó Scopus para la búsqueda documental. Se 
encontró que la producción científica entre 1974 y 
2021 ha tenido una tasa de crecimiento del 8.8 %. 
Uno de los autores más influyentes es J. John Mann. 
En la revisión de los estudios, se encontró que la 

impulsividad se correlaciona directamente y tiene un 
efecto predictor sobre la ideación y el comportamiento 
suicida en adolescentes, además, también opera 
como un factor de riesgo distal que puede potenciar 
la capacidad de los adolescentes para el intento y el 
suicidio consumado.
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Referentes teóricos y conceptuales

El comportamiento suicida es un fenómeno 
universal y multideterminado, el cual tiene 
diversas causas (Piedrahita et al., 2012), entre 
estas se encuentra la impulsividad, a la que se 
le ha prestado atención por aumentar el riesgo 
de ideación y el intento de suicidio en adoles-
centes (Anestis et al., 2014; Joiner, 2015). Según 
Arango-Tobón et al. (2021), la impulsividad es 
considerada como factor de riesgo que modera 
el efecto de los eventos de vulnerabilidad 
psicosocial y malestar psicológico, que pueden 
conducir a una mayor capacidad de los adoles-
centes para el suicidio. Además, la impulsividad 
se puede considerar un rasgo único o multidi-

mensional compuesto de cuatro factores: la falta 
de premeditación, la búsqueda de sensaciones, 
la falta de perseverancia y la urgencia (Whiteside 
et al., 2005).

Diversos estudios señalan que la impulsividad 
tiene un efecto directo que aumenta la probabi-
lidad de un intento de suicidio en adolescentes, 
reduce el miedo a la muerte y promueve la 
capacidad para el suicidio, especialmente en 
aquellos que presentan conductas externali-
zantes (Arango-Tobón et al., 2021; Klonsky & May, 
2010; Millner et al., 2018). Así, la impulsividad 
implica que el adolescente no reflexione sobre 
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las consecuencias de su comportamiento, lo que 
conduce a decisiones precipitadas y temerarias 
que son desencadenadas por eventos de estrés 

psicosocial, lo que puede aumentar el riesgo 
suicida (Arango-Tobón et al., 2021).

Descripción metodológica

Este estudio se considera de gran importancia 
porque permite una mayor comprensión de 
los hallazgos sobre el efecto que tiene la impul-
sividad en los diferentes comportamientos 
suicidas en adolescentes, lo que puede favorecer 
el desarrollo de estrategias de detección y 
atención psicosocial basadas en la evidencia 
empírica, en contextos escolares. Así, el alcance 
de este estudio se restringe al análisis de la 
producción científica y el reporte de la evidencia 
empírica más relevante de acuerdo con el campo 
de estudio. El objetivo de esta investigación es 
analizar los estudios sobre la relación entre la 
impulsividad y el comportamiento suicida en los 
adolescentes. La hipótesis planteada es que en 
los estudios se mostrará que la impulsividad es 
un factor de riesgo que tiene efectos directos y 

de mediación sobre el comportamiento suicida 
en los adolescentes.

Se trató de un estudio con enfoque bibliomé-
trico y de revisión documental. La población 
objeto de este estudio fueron adolescentes. La 
búsqueda bibliográfica se realizó en abril del 
2022, en la base de datos de Scopus. La ecuación 
de búsqueda utilizada fue (Tema) “Impulsivity 
AND “suicidal behavior” OR suicide AND adoles-
cent* OR teenager. Se encontraron 521 regis-
tros, los cuales se utilizaron para identificar las 
revistas y autores de mayor impacto, así como los 
países más citados. Luego, se aplicaron criterios 
de elegibilidad para la inclusión de los artículos, 
para la revisión documental. Para el análisis se 
empleó bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017).

Criterios de inclusión

• Estudios empíricos enfocados a analizar 
la asociación entre impulsividad y 
comportamiento suicida en adolescentes.

• Estudios que utilizaran medidas o 
instrumentos de evaluación de la 
impulsividad y el comportamiento suicida.

• Se consideraron artículos de todos los países.

• Estudios que emplearan una metodología 
cuantitativa tanto de diseño longitudinal 
como transversal.
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Criterios de exclusión

• Estudios de revisión, metaanálisis, de 
reflexión y cualitativos.

• Estudios que no relacionen las variables de 
impulsividad y comportamiento suicida.

A continuación, se presenta un avance preli-
minar de los principales hallazgos.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso. resultados 
parciales.

Análisis bibliométrico

Se encontró que la producción científica entre 
1974 y 2021 ha contado con una tasa de creci-
miento del 8.8 % anual, lo que evidencia un 
interés creciente en los investigadores por 
comprender el papel de la impulsividad como 
mecanismo psicológico que puede conducir a 
una mayor capacidad para el suicidio, especial-
mente en población adolescente, la cual se ha 
considerado de alto riesgo. También, refleja un 
campo de investigación que continúa creciendo 
en lo que respecta a la producción científica.

La Tabla 1 muestra los diez autores y revistas 
de mayor impacto según el índice H en el estudio 
de la impulsividad y la conducta suicida en 
adolescentes. Autores como Apter, A., Oquendo, 
M. A., Mann, J. J. son altamente citados, y el 
Journal of Affective Disorders reportó el mayor 
número de artículos publicados en el tema de 
investigación.

Los países con mayor producción académica 
y numero de citaciones recibidas son Estados 
Unidos, seguido del Reino Unido. En general, 
la mayor producción investigativa se genera en 
países de ingresos altos. Este reporte es relevante 
porque refleja la inversión en investigación y 
la producción científica de alto impacto, en lo 
que respecta a la comprensión de las causas del 
comportamiento suicida en países con mayores 
ingresos. Sin embargo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2021) reporta que el más 
del 77 % de los suicidios en el mundo ocurren 
en países de ingresos bajos y medios, aspecto 
que evidencia la disparidad en los recursos y la 
necesidad de una mayor inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, para generar mayores 
impactos en la reducción de las tasas de suicidio.
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Tabla 1.Indicadores bibliométricos de autores, revistas y países

Autor H TC Art Revista Art H Paí TC
Apter, A 16 852 18 Journal of Affective Disorders 41 24 EE.UU. 10684

Oquendo, M. A 15 874 17 Psychiatry Research 24 15 Reino 
Unido 2029

Mann, J. J 12 1616 13 Comprehensive Psychiatry 17 12 Canadá 1644

Zhang, J 12 400 22 Suicide and Life-Threa-
tening Behavior 14 12 Italia 1016

Sher, L 10 453 17 International Journal of Adoles-
cent Medicine and Health 13 8 Israel 975

Weizman, A 10 431 11 Journal of Nervous and 
Mental Disease 13 10 China 577

Grilo, M 9 657 9
Journal of the American 
Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry

13 11 Francia 564

Zalsman, G 9 358 9 Journal of Psychiatric Research 11 7 Australia 352
Brent, D 8 378 9 Crisis 9 8 Austria 268
Tyano, S 7 378 7 BMC Psychiatry 8 6 Holanda 207

Nota. H = Índice H, Art = Número de artículos, TC =Total de citaciones.

La Tabla 2 muestra los 20 estudios más 
citados en el ámbito mundial, se relacionó el 
autor principal, año de publicación y el código 
Digital Object Identificar (DOI) de los artículos. 
Se encontró que el estudio de Mann et al. (1999) 
es el más influyente en el campo de estudio, 
pues reportó 1367 citaciones totales. En cuanto 
al reporte de la evidencia empírica de los cinco 
artículos más citados en el ámbito mundial, Mann 
et al. (1999) proponen un modelo clínico, para 
la comprensión de la conducta suicida, basado 
en el análisis de los factores de estrés como la 
psicopatología, las enfermedades somáticas, 
el consumo de drogas y el estrés psicosocial y 
los factores de diátesis, como lo son la carga 
genética, la impulsividad y las experiencias 
vitales adversas. La interacción de estos factores 
de estrés y diátesis predicen las ideaciones y 
conductas suicidas.

El estudio de Hawton et al. (2002) mostró 
una prevalencia de autolesiones del 7 % en 
una muestra de 6 020 adolescentes. Entre los 

factores asociados, se destacó el abuso de 
drogas, la depresión, la ansiedad, la impulsi-
vidad, la baja autoestima y la conducta suicida 
en amigos y familiares. Al respecto, el estudio 
de Klonsky et al. (2013) examinó la asociación 
entre autolesiones no suicidas y el intento de 
suicidio en adolescentes clínicos y no clínicos. 
Se encontró que las autolesiones no suicidas 
predicen un posterior intento de suicidio. 
También, se ha reportado que los adolescentes 
son especialmente propensos a participar en 
conductas temerarias y de alto riesgo, debido a 
cambios en el desarrollo cognitivo y emocional, 
las cuales se pueden acrecentar al considerar la 
variabilidad en la predisposición de una persona 
a la impulsividad y adoptar condutas de riesgo 
(Galvan et al., 2007).

Los trastornos que han reportado una mayor 
asociación con la impulsividad son el déficit de 
atención con hiperactividad, la tricotilomanía, el 
trastorno obsesivo-compulsivo y abuso crónico 
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de sustancias, los cuales pueden presentarse en 
la adolescencia (Chamberlain & Sahakian, 2007).

El estudio de Cipriani et al. (2013) evidenció 
que la impulsividad es un mecanismo que media 
y potencia el comportamiento suicida, por lo que 
se examinó el efecto del Litio sobre las conductas 

suicidas en 48 ensayos clínicos aleatorizados. Se 
reportó que el Litio es una alternativa terapéu-
tica eficaz para reducir el riesgo de suicidio en 
personas con trastornos del estado de ánimo, 
tendencia a la agresión y la impulsividad (Galvan 
et al., 2007).

Tabla 2. Ranking de los artículos con mayor citación en el ámbito mundial

Autor (año) DOI del artículo TC
Mann et al. (1999) 10.1176/ajp.156.2.181 1367
Hawton et al. (2002) 10.1136/bmj.325.7374.1207 725
Cipriani et al. (2013) 10.1136/bmj.f3646 474
Galvan et al. (2007) 10.1111/j.1467-7687.2006.00579.x 392
Klonsky et al. (2013) 10.1037/a0030278 353
Chamberlain et al. (2007) 10.1097/YCO.0b013e3280ba4989 300
Murphy et al. (2002) 10.1097/00005053-200203000-00003 287
Mustanski et al. (2013) 10.1007/s10508-012-0013-9 255
Dalton et al. (2003) 10.1034/j.1399-5618.2003.00017.x 242
Zanarini et al. (2002) 10.1097/00005053-200206000-00006 241
Liu et al. (2012) 10.1016/j.amepre.2011.10.023 234
Mcgirr et al. (2008) 10.1017/S0033291707001419 229
Monkul et al. (2007) 10.1038/sj.mp.4001919 223
Bender et al. (2011) 10.1016/j.jad.2010.07.023 209
Yen et al. (2004) 10.1176/appi.ajp.161.7.1296 205
Levy et al. (2005) 10.1017/S0954579405050455 202
Maser et al. (2002) 10.1521/suli.32.1.10.22183 193
Soloff et al. (2002) 10.1521/pedi.16.3.201.22542 184
Swahn et al. (2008) 10.1542/peds.2006-2348 183

Nota. DOI = Código de identificación de los artículos; TC =Total de citaciones.

La Figura 1 muestra el mapa de la estruc-
tura conceptual de los 30 términos más usados 
en el campo de estudio. Se utilizó el método 
de análisis múltiple de correspondencia de las 
palabras clave plus más relevantes. Se encon-

traron dos clústeres, uno de ellos bien cohesio-
nado, el cual representa el 61 % de la estructura 
conceptual total.
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Figura 1. Estructura factorial de los conceptos más utilizados en los estudios sobre impulsividad y suicidio en 
adolescentes

Análisis documental preliminar

Existen varios factores que se pueden relacionar 
con el comportamiento suicida en la adoles-
cencia, de estos se puede mencionar la impulsi-
vidad. Al respecto, diversos estudios mostraron 
que la impulsividad se correlacionó directa-
mente y tuvo efectos predictores sobre el riesgo, 
ideación e intento suicida en adolescentes 
(Gómez et al., 2019; Salvo & Castro, 2012; Salvo 
& Melipillán, 2008).

El estudio de Mann et al. (1999) mostró que 
las tasas de agresión e impulsividad fueron signi-
ficativamente más altas en las personas que 
tuvieron un intento de suicidio, en compara-
ción con aquellos que no reportaron conductas 
suicidas. También, se reportó la impulsividad 
como un factor relevante de diátesis asociado al 

suicidio y, por tanto, los adolescentes con impul-
sividad rasgo son más propensos a presentar 
riesgo suicida. Adicionalmente, Bender et al. 
(2011) indicaron en su estudio que la impul-
sividad también puede tener una relación 
indirecta con la capacidad de cometer suicidio. 
Se encontró la impulsividad como un factor de 
riesgo distal que media la asociación entre los 
sucesos dolorosos en la vida de las personas y 
la capacidad que se adquiere para el comporta-
miento suicida.

Los hallazgos preliminares de este análisis 
bibliométrico y documental evidencian que la 
impulsividad es un factor psicológico ligado a la 
capacidad de los adolescentes para las autole-
siones y el intento de suicidio, por tanto, aquella 
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puede operar como un facilitador del suicidio 
en personas con cuadros psicopatológicos de 
tipo ansioso y anímico o con experiencias vitales 
adversas, por lo que es importante encaminar 

acciones psicoeducativas y terapéuticas con 
adolescentes, para mejorar la autoeficacia y el 
manejo de emociones.
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La migración por amenidades, una 
mirada desde el campesino1

Katy Luz Millán Otero*

Resumen

La migración por amenidades es un tipo de 
migración voluntaria donde las personas, atraídas 
por comodidades naturales o culturales, optan por 
radicarse en la ruralidad. Tras mejorar las condiciones 
de seguridad en el departamento de Antioquia, el 
Oriente antioqueño ha sido una de las regiones con 
mayor afluencia de personas que han optado por 
una segunda residencia en el campo. Se pretende 

así mostrar los hallazgos preliminares, a la luz de la 
experiencia de los campesinos en el municipio de 
Cocorná, ante la llegada de migrantes por amenidad al 
territorio. Se destaca el impacto del nuevo residente, 
los vínculos con los nativos y aspectos de gentrificación.
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Referentes teóricos/conceptuales

Históricamente, las migraciones han sido parte 
de la historia de la humanidad, desde los 
primeros hombres, que se desplazaban de un 
lugar a otro en búsqueda de comida y refugio, 
hasta los desplazamientos actuales, motivados 
por mejores oportunidades económicas, perse-
cución política, desplazamiento ambiental, 
estudio, ocio o nuevos proyectos de vida, etc. 
Los estudios y las definiciones acerca del tema 
suelen ser muy variados, pero tienen en común 
la implicación de un movimiento geográfico que 
motiva al sujeto migrante a salir de su lugar de 
origen, para trasladarse a otro hábitat distinto al 
de su cotidianeidad.

Aunque pueden ser diversas las motiva-
ciones para migrar, la literatura se ha enfocado 
principalmente en las migraciones forzadas, 
tales como el desplazamiento forzado interno, 
desplazados por el desarrollo, desplazados 

ambientales y por desastres, tráfico y contra-
bando de personas (Castles, 2003). No obstante, 
existen otras categorías, como la migración por 
amenidades, donde los individuos pueden hacer 
elecciones sobre sus vidas, lo que evidencia un 
deseo consciente de emigrar a otras localidades 
en busca de cumplir objetivos personales y 
aspiraciones particulares, ajenos a la necesidad 
económica o de los traslados forzado (Matarrita- 
Cascante et al. 2015). Los aspectos más decisivos 
para la movilidad son el clima amigable, la 
mayor seguridad, el acceso a servicios públicos, 
la cercanía con ciudades principales, las vías en 
buen estado, entre otras.

Los acontecimientos mundiales alrededor 
de la emergencia del COVID-19 impactaron las 
dinámicas sociales de la ciudad y el campo. El 
confinamiento, el miedo al contagio y a las reper-
cusiones en el estado de salud contribuyeron 
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al aumento de la movilidad de grandes metró-
polis hacia sectores menos poblados o rurales. 
Posiblemente, el tiempo expresará qué tanto 
permeó la pandemia la estructura social actual y 
toda la trama demográfica, cultural, económica, 
política e histórica (Beltrán, 2001).

El espacio rural, que en algún momento 
fue leído desde el atraso, a partir de la mirada 
de progreso o desarrollo, ha resignificado su 
noción en las ciencias sociales. La separación 
urbano-rural, cada vez más frágil, ha ampliado la 
noción de población rural a todos los habitantes, 
independientemente de que sus prácticas se 
asocien a la producción agrícola, ahora se habla 
de nuevas ruralidades (Llambí Insua & Pérez 
Correa, 2007). El sujeto actual es un exurbanita 
y se configura como nuevo habitante rural, cuyo 
estilo de vida mantiene la lógica de las prácticas 
de la ciudad, pero siendo ahora consumidor de 
un nuevo espacio.

Los estudios sobre la migración por ameni-
dades han puesto la mirada en las causas y en 
los efectos de dicho desplazamiento en el terri-
torio, así como en la cuantificación de los flujos 
en términos de personas y destino (Matarri-
ta-Cascante & Stocks, 2013; Matarrita-Cascante 
et al., 2015). No obstante, poco se ha discutido 
sobre los modos de existencia de los actores en 
el nuevo espacio, los deseos e identidades y las 
relaciones que se establecen entre el sujeto de 
renta media-alta que se desplaza a la ruralidad y 
el nativo campesino.

El nativo rural, tras la llegada del nuevo 
vecino, se despide en ocasiones de la trama 
vecinal propia de las comunidades campe-
sinas. El exurbanita trae al nuevo territorio las 
preocupaciones y prácticas de la ciudad como, 
por ejemplo, la distancia en los vínculos con 

el residente cercano, evidenciada en cercas 
altas que ponen una barrera para proteger su 
intimidad de ese otro de afuera, visto como una 
posible amenaza.

Aunque en Colombia, específicamente en 
Antioquia, el conflicto armado interno motivó 
el desplazamiento forzado de personas y grupos 
de sus territorios, lo que llevó a que este sea el 
departamento con mayor registro de expulsión, 
en los últimos años se han dado procesos de 
retorno a los municipios antes expulsores. En la 
actualidad, el Oriente antioqueño se ha consoli-
dado como unas de las regiones más atractivas 
de Antioquia, gracias a la riqueza natural que se 
asocia con bellos paisajes, que oscilan entre la 
montaña, las fuentes hídricas, los boques y el 
valle. Sumado a la riqueza social y cultural, que 
ha generado que sea atractiva para empresas 
locales y multinacionales, razón para que surjan 
nuevos emprendimientos locales y, en conse-
cuencia, se haya incrementado la población de 
los municipios que conforman aquella región.

En la Zona Bosques, el municipio de Cocorná 
reportó el mayor número de inmigrantes en la 
ruralidad. Este territorio, al igual que San Luis, 
fue uno de los que registró mayor actividad 
armada. En los últimos años, ha sido el escenario 
de procesos de retorno de la población despla-
zada por la violencia. Paralelo a los retornos, el 
gobierno está convocando a otras poblaciones 
al repoblamiento de las zonas recuperadas, para 
dar sostenibilidad a los procesos (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura & Agencia de Desarrollo Rural [FAO; 
ADR], 2019).

Considerando el panorama anterior y en el 
marco de la investigación “Dinámicas socioes-
paciales en la ruralidad a partir de la migración 

https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/sistema/docente/index.jsf
https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/sistema/docente/index.jsf


193

Psicología y Ciencias Sociales

por amenidades. Estudio de caso”, se presen-
tarán los resultados parciales de la investigación, 

específicamente los hallazgos en el municipio de 
Cocorná.

Descripción metodológica

El objetivo general de la investigación es analizar 
las dinámicas socioespaciales en la ruralidad, a 
partir de la migración por amenidad en cuatro 
localidades de la región del Oriente de Antioquia. 
Se pretende así ahondar en el perfil del migrante 
por amenidad, reconocer los procesos de 
apropiación, expropiación y reconstrucción 
del espacio rural e identificar los efectos de la 
pandemia, en clave a la migración por ameni-
dades. La importancia de este estudio se centra 
en que permitirá ampliar los saberes, acerca de 

la migración por amenidades, en el territorio del 
oriente antioqueño. A su vez, ampliar la literatura 
del tema, desde la experiencia del campesino. 
Se presentan así los avances preliminares en el 
municipio de Cocorná. Para dar cumplimiento 
al propósito de la investigación, se implementó 
una investigación de alcance cualitativa, enmar-
cada en el método estudio de caso colectivo. Los 
participantes fueron ocho líderes (siete hombres 
y una mujer), en su mayoría campesinos, agricul-
tores nativos del territorio.

Resultados parciales

Repoblamiento del territorio tras el conflicto armado interno

Cocorná fue uno de los municipios con mayores 
índices de Violencia en el Oriente, situación 
que generó la salida de los campesinos de sus 
veredas, ante las amenazadas de los actores 
armados. Algunas veredas quedaron deshabi-
tadas y fueron pocos los que permanecieron en 
el territorio antes las amenazas de los grupos 
armados. Ahora bien, el conflicto y la dinámica 
de la violencia ha cambiado en los últimos años 
como resultado de la desmovilización de los 
grupos paramilitares, el fortalecimiento de la 
capacidad militar de las fuerzas armadas y la 
policía, de ahí que tras normalizarse el orden 
público algunos habitantes retornaron, al igual 
que las actividades turísticas.

Tras el retorno al territorio, los campesinos 
visibilizaron la crisis por la que atraviesa el 
campo y las pocas garantías gubernamentales 
que tienen para la agricultura. Así mismo, a la 
falta de oportunidades se le suma que no hay 
interés, en las nuevas generaciones, en conti-
nuar con las actividades de campo.

La pandemia fue uno de los factores que 
disparó la movilidad a la zona rural. Muchas 
personas, ante el confinamiento y las medidas 
restrictivas, para evitar el contagio optaron por 
trasladarse a zonas rurales, según lo refieren los 
líderes de las Juntas de Acción Comunal.

El repoblamiento de las veredas, por 
personas externas al municipio, ha encarecido el 

https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/sistema/docente/index.jsf


XXV Encuentro Nacional de Investigación 

194

precio de la tierra, minando procesos de gentri-
ficación y el aumento en el costo de insumos 
para la agricultura y la calidad de vida de los 
habitantes. Se genera así un cambio en la dispo-
sición de la tierra, pues estas dejan de utilizarse 
para la agricultura y se convierten en fincas de 

recreo. Los vínculos entre los campesinos y los 
nueves residentes suelen ser cordiales, más no 
cercanos, ya que hay poca integración en las 
Juntas de Acción Comunal y, en raras ocasiones, 
participan de las actividades de la vereda como 
los convites y las reuniones.

Características de los migrantes

Entre las características de los migrantes, expre-
sadas por los participantes de las veredas, está 
la edad. Aquellos son personas jóvenes, entre 
30 y 40 años, nacionales en su mayoría, aunque 
hacen la distinción con el migrante venezolano. 
Este, a diferencia de otros extranjeros, quienes 
tiene la capacidad para comprar los lotes, son 
vistos como personas que entorpecen la vida 
comunitaria, pues construyen en zonas de alto 
riesgo de inundación o deslizamientos. Se les 
señala, además, de robos y afectar la seguridad 
de las veredas.

La procedencia de los migrantes por ameni-
dades es diversa, provienen de ciudades princi-
pales como Medellín y Bogotá, o de municipios 
cercanos a Cocorná, como San Luis. Entre las 

ocupaciones de los nuevos residentes, que 
detallan los participantes entrevistados, destacan 
los comerciantes, los que laboran con propiedad 
raíz o los que son transportadores. Sus residen-
cias pueden ser permanentes o temporales. 
Estos últimos, por ejemplo, construyen fincas 
de recreo, las cuales son visitadas en vacaciones 
y fines de semana, y sus cuidados lo hacen los 
campesinos de la zona.

Aunque son pocos los nuevos residentes 
que han optado por la agricultura, ya que esto 
depende del tamaño del terreno comprado, 
algunos han hecho cultivos de pepino, alverja 
y frijol, otros, en cambio, solo han cultivados 
árboles frutales.

La paradoja del migrante por amenidad en el territorio rural

El nuevo residente, que llega a vivir a la ruralidad 
de forma permanente o temporal, trae consigo 
oportunidades y dificultades en los vínculos 
con los campesinos o nativos del municipio e 
impacta de manera significativa el territorio. 
Entre las oportunidades, enunciadas por los 
campesinos, sobresale el fortalecimiento del 
comercio en la vereda y un mayor flujo de 
turismo. Los migrantes y turistas compran a un 
precio más justo los productos que se producen 

en la zona, algo que contribuye a la economía 
local. Otras de las ventajas es que el migrante, 
cuando se integra a la nueva localidad, se vuelve 
un aliado benefactor de las actividades que 
emprenden los campesinos, además, genera 
también empleo, ya que ante algunas labores de 
construcción o cuidado de las fincas contratan 
con los residentes de la zona. En lo que se 
refiere a las dificultades, está el encarecimiento 
de la tierra, que al tener una mayor valorización 
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también implica mayores impuestos. De igual 
forma, hay un impacto directo en el precio de 
los insumos de los campesinos que afecta las 
labores de la siembra, lo que lleva a algunos 
a la venta de la tierra. El manejo de las aguas 

fue otra de las preocupaciones y efectos que 
trajo consigo la migración por amenidades en 
Cocorná, que paradójicamente es un atractivo 
para la compra de los lotes en la ruralidad.

Conclusiones

Los hallazgos preliminares, en el municipio de 
Cocorná, evidencian algunas coincidencias con 
la literatura sobre migración por amenidades, en 
términos de los impactos positivos y negativos 
de esta migración Sien embargo, también abre 
la discusión sobre las lógicas territoriales en los 
municipios afectados por el conflicto armado, 
cuyos habitantes tuvieron que desplazarse y, 
ante el restablecimiento del orden público, no 
siempre retornan aquellos que huyeron de la 
guerra.

Otro de los aspectos que empiezan a emerger 
es el impacto de la pandemia en la compra de 
lotes en la ruralidad, aún no es claro si todos lo 

que compraron lote en esta época se quedaron 
de forma permanente en la zona o solo son 
habitantes ocasionales de la ruralidad.

Los efectos de la migración por amenidad, 
para las zonas rurales, son innumerables. Van 
desde impactos económicos, ecológicos, sociales 
y subjetivos, como el encarecimiento del suelo, 
la posible expulsión de los nativos y cambio en 
la actividad agrícola. Esto pone de manifiesto 
las desigualdades entre los nuevos rurales y los 
campesinos que han residido tradicionalmente 
en la zona, quienes ante la expulsión de su terri-
torio vivencian una ruptura en sus prácticas 
cotidianas, pero también con su identidad.
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Resumen

Se realizó un análisis de la literatura académica sobre 
el efecto mediador del sentido de vida en la asociación 
entre los síntomas de desesperanza, depresión y 
comportamiento suicida en población joven. Se utilizó 
una metodología de revisión documental. El rastreo 
documental se efectuó en Scopus. Se encontraron 156 
registros y, después de aplicar criterios de elegibilidad, 
se incluyeron 23 artículos. Los hallazgos de los estudios 
arrojaron que el sentido de vida se correlaciona y tiene 
efectos predictores inversos sobre el comportamiento 

suicida, además, también actúa como factor 
moderador en la asociación entre los síntomas de 
la desesperanza, la depresión y el comportamiento 
suicida. Así, el sentido de vida actúa como un factor 
psicológico que protege y disminuye los síntomas 
anímicos y la probabilidad de comportamientos 
suicidas en jóvenes.
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Referentes teóricos/conceptuales

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2019), la conducta suicida se 
define como la muerte por lesión autoinfligida, 
llevada a cabo deliberadamente por la persona. 
En Colombia, las tasas de suicidio entre 2010 y 
2019 pasaron de 4,8 a 5,9 por 100 000 personas, 
lo que evidencia un aumento en el número de 
muertes por suicidio en la última década (Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE], 2021). La población de mayor riesgo son 
adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años, y 
la tasa de suicidio es mayor en hombres con un 
9,7 que en mujeres con un 2,3 (DANE, 2021). El 

suicidio es uno de los problemas de salud pública 
más importantes en todo el mundo, que cobra 
la vida de 700 000 personas anualmente (OMS, 
2021). Así, el conocimiento sobre sus múltiples 
causas puede conducir al diseño de estrategias 
efectivas de prevención para reducir las tasas de 
suicidio (Núñez et al., 2022).

El comportamiento suicida está transversa-
lizado por múltiples factores genéticos, bioló-
gicos, psicológicos, culturales, ambientales y 
sociales que, en conjunto, actúan como estre-
sores, pero también como factores de diátesis, 
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y pueden conducir a un mayor riesgo de suicidio 
(García-Alandete et al., 2009; Inostroza et al., 
2015; Mann et al., 1999). Estos factores de 
diátesis asociados a la psicopatología, el estrés 
psicosocial, las enfermedades crónicas y las 
experiencias vitales adversas aumentan el deseo 
y la capacidad de una persona para el suicidio 
(Van Orden et al., 2010).

Al respecto, la teoría interpersonal del suicidio 
rescata la influencia del contexto social como 
factor que puede disminuir y aumentar la proba-
bilidad de un comportamiento suicida y propone 
que el deseo de morir por suicido se presenta 
por el efecto de distintos factores de riesgo, 
entre ellos, el maltrato infantil, la exposición al 
combate, la impulsividad e intentos de suicidio 
previos (Joiner, 2005; Joiner et al., 2009), justa-
mente porque estos factores afectan el funciona-
miento interpersonal, las interacciones sociales, 
conducen a la desesperanza, a la pérdida del 
sentido de vida y, consecuentemente, al suicidio 
(Van Orden et al., 2010).

Esta teoría explica que el suicidio es consi-
derado como una opción viable especialmente 
por los jóvenes, por la presencia de dos factores 

esenciales. El primero es la carga percibida, la 
cual hace referencia al conjunto de pensamientos 
y sensaciones intrusivas de que la persona es 
una carga para los demás, lo que conduce a la 
idea de que su familia y amigos estarían mejor 
si muriera. El segundo factor hace referencia a la 
pertenencia frustrada, que corresponde a sentir 
que no se pertenece a los grupos principales de 
valor o de referencia de la persona en cuestión, 
lo que genera una sensación de soledad y aisla-
miento. Asimismo, para llevar a cabo el acto 
suicida se precisa contar con una tercera condi-
ción, que es la capacidad adquirida para llevar 
a cabo acciones para suicidarse, lo cual implica 
una perdida de temor al dolor y la muerte (Van 
Orden et al., 2010; Joiner, 2005).

Estos factores psicosociales vinculados al 
riesgo suicida, a saber, la carga percibida, la 
pertenencia frustrada y la capacidad adquirida 
para el suicidio están vinculados a una pérdida 
del sentido de vida, aspecto que motiva la 
importancia de examinar el efecto mediador del 
sentido de vida en la asociación entre factores 
de riesgo como la desesperanza, la depresión y 
el comportamiento suicida en población joven.

Descripción metodológica

Estudios señalan que el sentido de vida es un 
factor psicológico relevante para el bienestar 
físico y mental de los jóvenes que puede ayudar 
a reducir el riesgo suicida (Fan-Ko et al., 2021; 
Marco et al., 2014), por lo que la revisión de los 
hallazgos sobre los efectos que tiene el sentido 
de vida sobre los síntomas anímicos y el compor-
tamiento suicida es de gran importancia, dada 
las implicaciones para la prevención y la imple-
mentación de intervenciones psicoterapéuticas, 

con el fin de reforzar los factores protectores 
que disminuyan la prevalencia de actos suicidas. 
El alcance de esta investigación es descriptivo, 
en la medida que se presentarán los principales 
hallazgos empíricos de la revisión documental 
realizada.

En este sentido, el objetivo del estudio fue 
analizar las investigaciones sobre el efecto 
mediador del sentido de vida en la asociación 
entre los síntomas de depresión, desespe-
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ranza y el comportamiento suicida en pobla-
ción joven. Se plantea como hipótesis que el 
sentido de vida actúa como un moderador de 
los síntomas anímicos y reduce el riesgo suicida 
en los jóvenes. Para dar respuesta al objetivo 
planteado, se implementó un enfoque metodo-
lógico de revisión documental, donde se encon-

traron 156 artículos en Scopus y, después de 
aplicar criterios de elegibilidad, se incluyeron 23 
artículos para la revisión completa. El proceso de 
revisión cualitativa y síntesis de los estudios está 
en curso, por lo que se presentaran resultados 
parciales.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso: resultados 
parciales. Los estudios consultados se enfocaron 
en analizar el efecto del sentido de vida sobre la 
desesperanza, la depresión y el comportamiento 
suicida en poblaciones clínicas y no clínicas. 
Estudios a pacientes con trastornos mentales 
como depresión mayor, ansiedad generalizada, 
trastorno límite de personalidad y dependencia 
a sustancias psicoactivas examinaron el efecto 
amortiguador del sentido de vida sobre la deses-
peranza y el riesgo de suicidio. Se encontró que 
el sentido de vida se asoció inversamente con 
la desesperanza, la depresión, la ideación e 
intentos de suicidio (Fan-Ko et al., 2021; Florez 
et al., 2018; Marco et al., 2014, 2016).

Al respecto, el estudio de García et al. (2014) 
examinó el efecto del sentido de vida sobre la 
desesperanza, la depresión y el riesgo suicida 
en 80 pacientes con trastorno de personalidad 
límite, y se encontró que el sentido de vida tuvo 
un efecto predictor negativo que explicó el 67,8 % 
de la varianza de la depresión, el 58,7 % de la 
desesperanza y el 32,1 % del riesgo de suicidio. 
También se reportó que un alto sentido de vida 
opera como un factor psicológico que modera el 
efecto de la desesperanza y la depresión sobre 
el comportamiento suicida, y al reducir el nivel 
de depresión el sentido de la vida tuvo un efecto 

mediador sobre la ideación suicida en población 
clínica (Fan-Ko et al., 2021).

El estudio de Marco et al. (2016), realizado con 
224 personas con algún trastorno mental, mostró 
que el sentido de vida se correlacionó inversa-
mente con la desesperanza y el riesgo suicida, 
y moderó la asociación entre la desesperanza y 
los factores de riesgo de suicidio. Estos hallazgos 
son consistentes con un estudio adicional con 
mujeres diagnosticadas con Trastorno límite de 
la personalidad (TLP), en el cual se evidenció 
que el sentido de vida presentó un efecto inverso 
sobre la desesperanza y moderó la asociación 
entre el riesgo de suicidio y la desesperanza, por 
tanto, opera como un fuerte factor psicológico 
de protección (Marco et al., 2017).

Estudios con poblaciones no clínicas han 
mostrado que la satisfacción y el sentido de vida 
predicen una disminución de la ideación suicida 
y la probabilidad de un intento de suicidio a lo 
largo de la vida, lo cual refuerza la idea de que 
el sentido de vida es un componente esencial 
de la salud mental y el bienestar psicológico de 
las personas (Kleiman & Beaver, 2013; Kleftaras 
& Psarra, 2012 ). En este sentido, el sentido de 
vida es un elemento que protege y disminuye 
las probabilidades de tener comportamientos 
suicidas (Fan-Ko et al., 2021; Marco et al., 2014). 
También, se ha reportado que los síntomas de 
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depresión y desesperanza están fuertemente 
asociados a un mayor riesgo de suicidio en los 
jóvenes (Gómez, 2020; Gómez et al., 2019).

Estos hallazgos aportan a la comprensión de 
los factores protectores del riesgo suicida. De 
acuerdo con la teoría interpersonal del suicidio 
(Joiner et al., 2009), el sentido de vida opera 
como un amortiguador, que puede reducir el 
efecto de la percepción de carga para los demás 
y de falta de pertenencia a un grupo social, 

sobre el deseo de morir por suicidio, aspecto 
que muestra la importancia del acompaña-
miento terapéutico, centrado en el sentido de 
vida por parte de los profesionales de la salud 
mental. Estos hallazgos sugieren que utilizar 
estrategias como la logoterapia podría benefi-
ciar a pacientes con y sin trastornos mentales, 
para disminuir el malestar emocional que puede 
conducir a síntomas de desesperanza, depresión 
y posteriormente a ideaciones suicidas.
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Resumen

El presente escrito se centra en describir la 
construcción de un instrumento psicométrico, para 
medir competencias organizacionales, y hace énfasis 
en la conclusión del juicio de expertos para validar la 
prueba inicial. Dicho ejercicio surge de un proyecto 
de investigación que tuvo por objetivo construir y 
evaluar las propiedades psicométricas de una batería 
para medir competencias organizacionales, desde el 
modelo cognitivo de la psicología. Se seleccionaron 

300 personas trabajadoras mayores de edad, que 
se encuentran laborando en grandes y medianas 
empresas de Colombia con diversos tipos de contrato. 
Como evidencia de validez se reportó la de contenido 
(juicio de expertos), haciendo uso de la metodología 
de Lawshe (1975) ajustada por Tristán-López (2008).
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Referentes teóricos y conceptuales

El término competencias organizacionales se 
ha definido como la combinación dinámica 
de conocimiento, comprensión, capacidades, 
habilidades, técnicas, actitudes, procedimientos 
y valores que una persona pone en juego en 
una situación problemática concreta, demos-
trando que es capaz de resolverla (González & 
Wagenaar, 2006) Así las cosas, vale la pena, para 
las organizaciones y/o empresas, determinar 
cuál personal cumple con las competencias 
esperadas para desarrollar las funciones que lo 
llevará al cumplimiento de su misión y visión. Por 

ello, es de interés para la psicología del trabajo 
contar con instrumentos de medida confiables y 
válidos, para medir el constructo de las compe-
tencias organizacionales, teniendo en cuenta 
que en la actualidad dichos instrumentos son 
escasos y siempre relacionan las mismas con la 
personalidad.

El presente instrumento se basa en el 
paradigma cognitivo de la psicología, así mismo, 
retoma para la construcción de sus ítems la 
definición de las competencias genéricas, las 
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cuales deben considerar cuatro elementos analí-
ticos: (a) son transversales en diferentes campos 
sociales, es decir, atraviesan varios sectores de la 
existencia humana, siendo no solo relevantes en 
el ámbito académico y profesional, sino también 
a nivel personal y social; (b) se refieren a un 
orden superior de complejidad mental, es decir, 
favorecen el desarrollo de niveles de pensa-
miento intelectual de orden superior, como son 
el pensamiento crítico y analítico, reflexión y 
autonomía mental; (c) son multifuncionales, es 
decir, requieren un campo extenso y diverso de 
demandas cotidianas, profesionales y de la vida 
social, necesitándose para lograr distintas metas 
y resolver múltiples problemas en variados 
contextos, y (d) son multidimensionales, pues 
consideran dimensiones perceptivas, norma-
tivas, cooperativas y conceptuales, entre otras. 
(Rychen & Salganik, 2003).

En este orden de ideas, el objetivo central 
del proyecto de investigación inicialmente se 
centró en definir el constructo de competen-
cias laborales, para posteriormente construir 
un instrumento que cumpla con las caracterís-
ticas psicométricas que le permitan ser válido, 
confiable y objetivo. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, el instrumento se 
encuentra compuesto por cuatro subescalas: 
(a) competencias sociales y de interacción 
(Hernández G. de Velazco & Robles 2016), (b) 
competencias cognitivas desde el pensamiento 
(Craig & Baucum, 2009) y (c) habilidades cogni-
tivas desde las funciones ejecutivas (Pluck et al., 
2020).

A continuación, se detallan los aspectos 
relacionados con la validez de contenido de la 
batería de competencias (BCSC).

Descripción metodológica

El instrumento se construye basado en la teoría 
metodológica de José Muñiz y Eduardo Fonseca 
(2019), en la que se describen diez etapas a 
través de las cuales se sigue un proceso riguroso 
y exitoso. Así, las etapas fueron las siguientes:

1. Delimitación del marco general, a través de 
la cual se definieron las bases teóricas que 
sostendrán el instrumento.

2. Definición de la variable a medir. Se definen 
las variables de competencias genéricas.

3. Se identifica la forma de medir las 
competencias genéricas.

4. Construcción de los ítems, se construyen los 
ítems evaluativos.

5. Se edita el test.

6. Estudios piloto. En esta etapa, se aplica la 
batería de competencias a cinco expertos.

7. Se seleccionan otros instrumentos de 
medida, para comparar propiedades 
psicométricas.

8. Aplicación de la prueba. Finalmente, se 
aplica la prueba a la muestra seleccionada.

9. Propiedades psicométricas.

10. Desarrollo de la versión final del test para 
publicarlo (Muñiz & Fonseca, 2019, p. 7).

De este modo, el instrumento atraviesa las 
diez etapas para su construcción. En este escrito, 
se socializan los resultados de la etapa seis, 
a saber, el juicio de expertos, el cual lo llevan 
a cabo cinco gerentes de Gestión Humana. 
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Aquella etapa se realiza como parte del proceso 
de validez, a través de la evidencia de contenido.

La evidencia basada en el contenido analiza el 
grado en el que los ítems del test representan una 
muestra adecuada de las conductas relevantes, 
para lo que se pretende medir. Para obtener esta 
evidencia se utilizó el modelo de Lawshe (1975) 
modificado por el modelo de Tristán-López 
(2008), los cuales permiten establecer el índice 
de acuerdo, teniendo en cuenta la valoración 
que los cinco expertos realizan a cada ítem de 
las cuatro escalas que conforman la prueba. Los 
expertos clasificaron cada ítem así: 1 (esencial), 
2 (útil pero no esencial) y 3 (no necesario).

La importancia de la investigación radica en 
que es urgente que las empresas cuenten con 
instrumentos validados que les permita realizar 
mediciones confiables y consistentes, en el 
área de Gestión del Talento Humano, además, 
que se encuentren acordes con su contexto. La 
población beneficiada serán las empresas en sí 
mismas y, por supuesto, sus colaboradores. Todo 
ello se verá materializado en procesos organiza-
cionales, tales como la selección del personal, 
los planes de desarrollo y planes carrera princi-
palmente.

Estado de la investigación

El proyecto de investigación se encuentra en 
proceso, a continuación, se describen en la Tabla 

1 los pasos que se llevaron a cabo para la valida-
ción del juicio de expertos.

Tabla 1.  Validación de contenido

Proceso validación de contenido

Objetivo de 
la validación

̶  Confirmar que los ítems tengan el valor pragmático.

̶  Verificar si los ítems tienen una adecuada interpretación.

̶  Valorar la adecuación de los ítems, respecto a los niveles de las competencias.

Expertos

̶  Siete expertos gerentes de Gestión Humana, que se caracterizan por la experticia en el área.

̶  Requisitos para los expertos: Ser psicólogos, gerenciar Gestión Humana, ser especialista en psico-
logía organizacional o magister.

Modo de 
validación

Cuestionario de juicio de experto:

̶  Método individual: cada experto responde al cuestionario y proporciona sus valoraciones de forma 
individualizada.

Tabla 2. Validación del cuestionario

Validación del cuestionario
Número de preguntas: 80

Aspectos específicos evaluados:

1.Coherencia pragmática de los ítems.

2.Claridad en la formulación de los ítems.

3.Adecuación de los ítems con respecto a las respuestas definidas 
por los rangos muy alto, alto, medio y medio bajo.
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Los resultados del informe general, de cada 
uno de los ítems de las escalas que conforman 
la Prueba de Competencias Organizacionales, 
demuestran que la prueba cumple con los crite-

rios de validez para medir el constructo. A conti-
nuación, se expone la Tabla 3 con los resultados 
obtenidos:

Tabla 3. Análisis de la razón de la validez de contenido de cada ítem

Escala Ítem Esencial
Útil, pero no 

esencial

No 

esencial
RCV RVC’ Decisión IVC

Competencias sociales y 
de interacción

1 5 0 0 1 1 Aprobado

0,77

2 5 0 0 1 1 Aprobado
3 5 0 0 1 1 Aprobado
4 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
5 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
6 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
7 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
8 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
9 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

10 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
11 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
12 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

Competencias emocio-
nales

13 3 2 0 0,2 0,6 Revisar

0,80

14 5 0 0 1 1 Aprobado
15 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
16 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
17 3 1 1 0,2 0,6 Revisar
18 5 0 0 1 1 Aprobado
19 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
20 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
21 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
22 5 0 0 1 1 Aprobado
23 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
24 5 0 0 1 1 Aprobado
25 5 0 0 1 1 Aprobado
26 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
27 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
28 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

Continúa en la página siguiente
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Escala Ítem Esencial
Útil, pero no 

esencial

No 

esencial
RCV RVC’ Decisión IVC

Competencias cognitivas 
desde el pensamiento

29 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

0,70

30 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
31 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
32 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
33 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
34 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
35 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
36 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
37 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
38 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
39 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
40 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
41 2 3 0 -0,2 0,4 Eliminar
42 2 3 0 -0,2 0,4 Eliminar
43 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
44 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
45 3 2 0 0,2 0,6 Revisar
46 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
47 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
48 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

Competencias cogni-
tivas desde las funciones 
ejecutivas

49 5 0 0 1 1 Aprobado

0,98

50 5 0 0 1 1 Aprobado
51 5 0 0 1 1 Aprobado
52 5 0 0 1 1 Aprobado
53 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado
54 5 0 0 1 1 Aprobado
55 5 0 0 1 1 Aprobado
56 5 0 0 1 1 Aprobado
57 5 0 0 1 1 Aprobado
58 5 0 0 1 1 Aprobado
59 5 0 0 1 1 Aprobado
60 5 0 0 1 1 Aprobado
61 5 0 0 1 1 Aprobado
62 5 0 0 1 1 Aprobado
63 5 0 0 1 1 Aprobado
64 5 0 0 1 1 Aprobado
65 5 0 0 1 1 Aprobado
66 5 0 0 1 1 Aprobado
67 5 0 0 1 1 Aprobado
68 5 0 0 1 1 Aprobado
69 5 0 0 1 1 Aprobado
70 5 0 0 1 1 Aprobado
71 4 1 0 0,6 0,8 Aprobado

Continúa en la página anterior
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En la Tabla 3, se observa que en la escala 
competencias sociales y de interacción de los 12 
ítems siete son aprobados, cinco son aprobados 
con revisión y ninguno se recomienda eliminar, 
asimismo, el índice de validez de los ítems 
aprobados fue de 0,77. Con respecto a la escala 
competencias emocionales, de los 16 ítems 11 
son aprobados, cinco aprobados con revisión y 
ninguno se sugiere para eliminación, el ICV fue 
de 0,80. Por su parte, de las competencias cogni-
tivas desde el pensamiento, 12 de los 20 ítems 
propuestos fueron aprobados, seis, aprobados 
con revisión y a dos se sugiere eliminarlos, el IVC 
de los ítems aprobados fue de 0,7. Finalmente, 
los 23 ítems propuestos en la escala competen-

cias cognitivas desde las funciones ejecutivas 
fueron aprobados con un IVC de 0,98.

A manera de conclusión, la prueba en general 
cuenta con evidencia de contenido que sustenta 
cada uno de los ítems propuestos para cada 
subescala. Además, la propuesta teórica que 
sustenta el constructo de las competencias 
organizacionales se representa en el número de 
ítems y contenido de estos. De esta manera, el 
instrumento queda aprobado para continuar su 
proceso de estandarización a través de la aplica-
ción a una muestra significativa, para posterior-
mente analizar criterios de confiabilidad, objeti-
vidad y consistencia externa.
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Resumen

Diversos estudios indican que la percepción de 
carácter moral es la valoración más importante en la 
formación de las primeras impresiones. No obstante, 
dicha valoración es susceptible a la influencia de 
sesgos afectivos/cognitivos derivados del aspecto 
físico del objeto de juicio. La presente investigación 
examina la potencial relación interdependiente entre 

el deseo sexual y la percepción de carácter moral de 
personas desconocidas. Se adopta una perspectiva 
evolucionista para examinar la susceptibilidad de este 
potencial heurístico a las diferencias de sexo.
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Referentes teóricos/conceptuales

Diferentes estudios han demostrado que la 
percepción y valoración del carácter moral 
constituye una evaluación crucial en la percep-
ción social. Las personas, de manera rápida y 
fácil, atribuyen rasgos moralmente buenos o 
malos a otros y a menudo lo hacen con informa-
ción limitada (Goodwin et al., 2014; Todorov et 
al., 2008; Uhlmann et al; 2015. Algunos estudios 
sugieren que la percepción de carácter moral 
(la dimensión moral de la personalidad) no solo 
es inferida a través de la conducta moral, sino 
que también puede influir en los juicios morales. 
Como señala Uhlmann et al. (2014), “al hacer 
evaluaciones morales, parece como si los indivi-
duos a menudo no se hicieran la pregunta ‘¿este 
acto es correcto o incorrecto?’ sino más bien se 
preguntan ‘¿esta persona es buena o mala? ’”

Desde una perspectiva evolucionista, la 
necesidad de inferir rápidamente las intenciones 
dañinas de otras personas justifica la existencia 
de mecanismos automáticos, mas no necesaria-
mente precisos, de inferencias de carácter moral 
(Olivera-La Rosa et al., 2019). En esta línea, el 
estado de la cuestión sugiere que las primeras 
impresiones suelen formarse de forma rápida, 
con un mínimo esfuerzo cognitivo y a partir de 
la información más inmediata que logramos 
percibir (Bar et al., 2006; Cone et al., 2017; 
Olivera-La Rosa et al., 2019). En efecto, formar 
primeras impresiones espontáneas resulta 
adaptativo incluso si estas resultan erróneas, 
“siempre que las impresiones inmediatas sean 
mínimamente diagnósticas, puede ser más 
ventajoso formar estas primeras impresiones 
que vacilar y deliberar’’ (Schaller, 2008, p. 2).

mailto:maria.arangois@amigo.edu.co
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La tendencia a “guiarnos” de las impresiones 
espontáneas resulta evidente, cuando se inves-
tiga la susceptibilidad de los juicios sociales, 
a los sesgos derivados de la percepción del 
rostro. Diversos estudios han encontrado que 
la percepción del físico de una persona y, sobre 
todo, del atractivo de su rostro, sirve de sesgo a 
la hora de juzgar diferentes dimensiones de la 
personalidad, entre ellas el carácter moral. Por 
ejemplo, el estereotipo de “lo bello es bueno” ha 
demostrado influir positivamente en los juicios 

sociales en varios ámbitos (Eagly et al., 1991). 
Por otro lado, se ha demostrado que los rostros 
poco atractivos provocan efectos negativos más 
fuertes en los juicios sociales que los efectos 
positivos, asociados a los rostros atractivos 
(Griffin & Langlois, 2006). Existe evidencia de que 
la percepción de rostros “extraños” o uncanny 
son asociados con juicios sociales negativos, 
algo que facilita valoraciones de desconfianza y 
de moralidad “diferente” (Olivera-La Rosa et al., 
2021).

Descripción metodológica

Se identifica un vacío en la literatura referente a 
los potenciales efectos del deseo sexual (activa-
ción sexual específica) en la percepción moral. El 
estudio experimental de dicha problemática es 
de suma relevancia, para obtener una aproxima-
ción más “ecológica” (y descriptiva) a los sesgos 
que influyen en la formación de las primeras 
impresiones y a la comprensión de las diferen-
cias de sexo en la valoración moral de personas 
desconocidas. Se utilizarán medidas implícitas 
(Ruta et al., 2021) y explícitas (escalas Likert) 
para evaluar las respuestas de los participantes.

Objetivo: explorar la potencial relación inter-
dependiente entre el deseo sexual (activación 
sexual específica) y la percepción de carácter 
moral de personas desconocidas.

Objetivos específicos: (a) analizar la suscep-
tibilidad de la percepción de carácter moral a 
los sesgos cognitivos/afectivos; (b) analizar la 
potencial influencia de la activación sexual en los 
juicios sociales, y (c) Identificar, desde la perspec-

tiva evolucionista, los mecanismos psicológicos 
subyacentes a las diferencias de sexo en la cogni-
ción/conducta sexual.

Se establecen cuatro hipótesis, por trabajar 
desde un enfoque empírico:

• H1: el qué tan sexualmente deseable resulta 
una persona influye en cómo se percibe su 
carácter moral.

• H2: este sesgo será más pronunciado en los 
hombres que en las mujeres.

• H3: la percepción del carácter moral de una 
persona influirá en qué tan deseable resulta 
sexualmente.

• H4: este sesgo será más pronunciado en las 
mujeres que en los hombres.

Población beneficiada: se trata de una inves-
tigación de psicología básica. La naturaleza de 
la temática permite contemplar la aplicación de 
los resultados obtenidos al diseño de políticas 
sociales y de comunicación.
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Estado de la propuesta de investigación

Así como el atractivo físico puede sesgar la 
percepción del carácter moral de personas 
desconocidas (Eagly et al., 1991; González-
Álvarez, 2017), existen razones para pensar 
que el deseo sexual puede influir en la percep-
ción moral. El deseo sexual está directamente 
relacionado con las fantasías sexuales y el deseo 
de actividad sexual (Brotto & Smith, 2014). Otros 
autores han mencionado que el deseo sexual 
recoge el conjunto de sensaciones que mueven 
al individuo a buscar o volverse receptivo a 
experiencias sexuales (Kaplan, 1979).

El deseo sexual se define como un impulso. 
Para Levine (1987), esta respuesta psicológica 
recoge tres elementos fundamentales para 
llegar a la resolución o a concretar el acto sexual: 
el impulso, el querer (wish) y el motivo. Dentro 
de esta triada, el impulso se entiende como la 
presencia de excitabilidad sexual, acompañada 
de manifestaciones espontáneas de excitación 
genital. El querer (wish) está acompañado del 
componente cognitivo y sirve de moderador 
del impulso. Por último, el motivo integra tanto 
impulso como el querer (wish) y se define como 
la disposición para llegar a la resolución, o al 
encuentro sexual, y comportarse sexualmente 
(Levine, 1987, como se cita en Brotto & Smith, 
2014).

Existe evidencia de que la excitación sexual 
juega un papel importante en los juicios y la 
toma de decisiones. Ariely & Loewestein (2006) 
encontraron que la excitación sexual (sexual 
arousal) disminuye la percepción de riesgo, lo 
que facilita un patrón utilitarista de decisiones 
(“el fin justifica los medios”). En esta línea, la 
percepción subliminal de estímulos eróticos 
facilitaría juicios morales de tipo utilitario (Olive-

ra-La Rosa et al., 2016). La tendencia a asumir 
mayores riesgos en un estado de excitación 
sexual suele ser mayor en el hombre que en 
la mujer (Crosby et al., 2021). Estos estudios 
sugieren que la excitación sexual es un sistema 
motivacional orientado a la consumación sexual, 
cuyos efectos colaterales implican la disminu-
ción de la percepción de riesgo, especialmente 
en el hombre (Crosby et al., 2021).

Desde una perspectiva evolucionista, la 
susceptibilidad de los efectos de la excitación 
sexual a las diferencias de sexo se explica a partir 
de la asimetría en inversión parental (Trivers, 
1972). En síntesis, esta teoría identifica que los 
costos y repercusiones a los que se ve expuesta 
la mujer para procrear son mayores. Esta asime-
tría repercutiría en diferentes aspectos de la 
psicología sexual. Por ejemplo, los hombres 
tienden a buscar una mayor variedad de parejas 
sexuales y presentan mayor dificultad para 
rechazar oportunidades de encuentros sexuales 
(Schmitt, 2005).

En este contexto, la presente investigación 
busca responder a las siguientes preguntas: 
¿el qué tan deseable sexualmente resulta una 
persona influye en cómo se percibe su carácter 
moral? ¿Existe una relación interdependiente 
entre el deseo sexual y la percepción de carácter 
moral de personas desconocidas? ¿El potencial 
efecto del deseo sexual en la percepción moral 
es susceptible a las diferencias de sexo?

Al focalizarse en el deseo sexual (respuesta 
motivacional apetitiva), la presente investi-
gación extiende los estudios realizados sobre 
atracción sexual y juicios morales. Dichos 
estudios encontraron que los juicios morales 
influyen en la percepción de atractivo físico 
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(proceso top-down), pero que los hombres son menos sensibles a este efecto que las mujeres 
(González-Álvarez, 2017).
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Resumen

En cuanto a las terapias no farmacológicas para el 
tratamiento del deterioro cognitivo leve amnésico 
(DCL-a) se encuentra la estimulación cognitiva (EC), la 
cual puede abordarse desde dos enfoques: unidominio 
y multidominio. En el primero, se evidencia una mejoría, 
en la recuperación de información, por activación 
de redes primarias involucradas en los sistemas 
de memoria; mientras que en el segundo existe la 
activación de múltiples estructuras y circuitos neurales, 
que podrían maximizar los recursos y proporcionar 
alternativas de compensación. No obstante, surge la 

necesidad de comparar los efectos que genera una 
intervención u otra en el funcionamiento cognitivo y en 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), en 
pacientes con DCL-a. Los participantes serán elegidos 
de acuerdo al diagnóstico de interés y en un rango de 
edad mayor o igual a 65 años. Los resultados serán 
analizados con una metodología empírico-analítica, 
explicativa, cuasiexperimental, longitudinal, diferencia 
de grupos atribuyendo causalidad.
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Referentes teóricos/conceptuales:

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una condi-
ción clínica heterogénea que es frecuentemente 
considerada como una etapa transitoria entre 
el envejecimiento saludable y la demencia 
(Sherman et al., 2020). De manera teórica e 
investigativa, existe evidencia empírica que 
demuestra la necesidad de abordar el DCL 
desde dos tipos de intervenciones: farmaco-
lógica y no farmacológica. En esta última, se 
encuentra la estimulación cognitiva (EC), que 

incluye la participación en actividades cognitivas 
que pretenden mantener y mejorar el rendi-
miento de cada paciente, además de generar un 
impacto en el ámbito social. Su eficacia ha sido 
ampliamente demostrada y, específicamente, se 
ha encontrado una mejoría en el funcionamiento 
en procesos como la atención, la memoria, la 
orientación, el lenguaje y el rendimiento general 
(Olazarán et al., 2010). Igualmente, Kim et al. 
(2017) en su metaanálisis reporta que la EC 
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también retrasa el deterioro funcional y mejora 
la calidad de vida.

Cada intervención desde la EC puede 
presentar un contenido multidominio y multi-
componente (incluyendo cambios en estilo de 
vida) con un beneficio en pacientes con DCL-a, 
según mediciones del perfil de desempeño 
realizadas de forma posterior (Sherman et at., 
2017). Por consiguiente, los efectos observados 
en este tipo de terapia de EC (multidominio y 
multicomponente) podrían ser consistentes con 
la teoría de andamiaje del envejecimiento cogni-
tivo (Scaffolding Theory of Aging and Cognition, 
[STAC]), cuyo postulado menciona la activa-
ción de procesos neurales compensatorios que 
generan una reorganización en la neuroplasti-
cidad, a partir de las redes primarias (Sherman 
et al., 2020). Por otra parte, a diferencia de los 
tratamientos terapéuticos en EC multidominio, 
aquellos que presentan un enfoque unido-
minio, específicamente basados en la memoria, 
parecen estar asociados a un mayor efecto en el 

rendimiento cognitivo, dado a que las interven-
ciones que son exclusivamente centradas en una 
función determinada (memoria) ha mostrado 
un impacto en la ralentización y avance del 
DCL (Sherman et al., 2017). Lo dicho se explica 
gracias a que las estrategias, focalizadas en la 
codificación de nueva información (memoria), 
generan efectos compensatorios y de activación 
de múltiples vías que participan en los procesos 
mnémicos de registro de datos.

Una posible explicación en el tratamiento 
terapéutico del DCL-a, en cuanto a las diferen-
cias encontradas entre una intervención de EC 
multidominio y unidominio, es que esta última 
presenta una mayor efectividad en la recupera-
ción de información, que puede explicarse por 
una activación de las redes primarias involu-
cradas en los sistemas de memoria (Sherman 
et al., 2020). No obstante, las formas multido-
minio podrían ser benéficas para maximizar los 
recursos y proporcionar más alternativas de 
compensación (López et al., 2020).

Descripción metodológica

Aquí surge la necesidad de comparar los efectos 
que genera una intervención en EC multido-
minio, en comparación con una unidominio, en 
el funcionamiento cognitivo y AIVD en pacientes 
con DCL-a. Lo anterior, permitirá la determina-
ción de diferentes alcances teóricos en EC, con 
los cuales se oriente el diseño de programas 
terapéuticos que generen un mayor impacto 
en la calidad de vida de las personas que 
presentan un DCL. Igualmente, con el aporte 
de la evidencia empírica, será factible definir 
si la mejora o potenciación de determinadas 
funciones deterioradas responde a procesos 
neurales compensatorios o de mecanismos de 

reorganización, según las teorías de andamiaje 
del envejecimiento cognitivo y a la activación de 
redes primarias de procesamiento.

Asimismo, según los resultados obtenidos, 
se buscará la instauración de otra alternativa 
terapéutica con la cual se guiará si la interven-
ción deberá ser más de contenido multidominio 
o unidominio, en combinación con el empleo 
de un formato individual, a partir del uso de un 
programa computarizado de EC administrado en 
una forma directa, para el tratamiento terapéu-
tico de pacientes con un diagnóstico de DCL-a. 
También, es de estipularse la construcción de 
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una guía práctica clínica (GPC) que permita la 
definición de un programa estandarizado de 
EC (unidominio versus multidominio), dado 
que con la exploración de estos nuevos proto-
colos de intervención terapéutica será factible 
la conformación y propuesta de nuevas teorías 
que investiguen acerca de la plasticidad cerebral 
y, por ende, de la neurogénesis hipocampal. 
Además, la evidencia de factores protectores y 
modificadores del curso progresivo de un DCL-a, 
como lo es el posible efecto de la actividad 
física en el rendimiento en general, permitirá 
generar alternativas de intervención terapéu-
tica que estipulen un plan multicomponente 
de tratamiento en conjunto con los terapeutas, 
pacientes y cuidadores.

Para ello, la presente investigación tendrá 
como objetivo principal analizar el efecto de 
un programa de estimulación multidominio 
(atención, habilidades visoespaciales y función 
ejecutiva) contra/versus uno de unidominio 
(memoria), en el rendimiento cognitivo y en 
AIVD en pacientes con DCL-a. Específicamente, 
se hace necesario identificar las diferencias en 
el rendimiento cognitivo pre, posinmediato y 6 
meses después, en los pacientes que participan 
en el programa de EC, también en su desempeño 
mnémico episódico y evaluación de la funciona-
lidad en AIVD. Como hipótesis se asume que el 
rendimiento cognitivo global en pacientes con 
DCL-a, en comparación antes-después (basal y 

6 meses) de la intervención, será significativa-
mente diferente (TE <0,70; p<0,05) en aquellos 
que realizaron un programa multidominio 
comparados con el unidominio.

De otro lado, el rendimiento de la memoria 
episódica en pacientes con DCL-a, en la compa-
ración antes-después (basal y 6 meses) de la 
intervención, será significativamente mejor 
(TE <0,70; p<0,05) en aquellos que realizaron 
un programa multidominio comparados con 
el unidominio. Finalmente, la funcionalidad 
(medida por AIVD) en pacientes con DCL-a, en la 
comparación antes-después (basal y 6 meses) de 
la intervención, será significativamente diferente 
(TE <0,70; p<0,05) en aquellos que realizaron 
un programa multidominio comparados con el 
unidominio. Como método será empleado un 
enfoque empírico analítico, explicativo, cuasi 
experimental, longitudinal, diferencia de grupos 
atribuyendo causalidad. Como participantes se 
convocará a una población que esté en un rango 
de edad mayor o igual a 65 años, con diagnós-
tico de DCL-a de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia. Cada uno de ellos participará en un 
programa de EC computarizado en formato 
individual, bajo la modalidad presencial. En 
total, serán conformados dos grupos que se 
distribuirán de la siguiente forma: los que parti-
cipan en el programa de EC unidominio y los que 
asistirán al multidominio.

Propuesta de investigación

Se ha generado un importante interés en definir 
las intervenciones no farmacológicas, para el 
manejo del DCL-a que podrían retrasar el avance 
de la condición clínica y, a su vez, permitir la 
prolongación de una capacidad funcional y 

calidad de vida en el paciente (Gómez-Soria et al., 
2020). Sin embargo, otros estudios como el de 
McDougall et al. (2019) y en los que se ha imple-
mentado una EC no han encontrado cambios en 
la memoria, al realizarse las mediciones postest 
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inmediato y 6 meses después, y cuando estos 
se encuentran combinados con iniciativas de 
psicoeducación, en estilos de vida saludable.

En algunos casos, se logra obtener mejoría 
en la estrategia para la recuperación de informa-
ción, pero esta no llega a ser suficiente para un 
aumento en el rendimiento evaluado. Adicional-
mente, con la implementación de los programas, 
ha sido demostrado que no se evidencia un 
avance significativo en el desempeño y en 
procesos cognitivos como la memoria, dado 
que es posible que fuesen necesarias más de 15 
horas de entrenamiento para producir cambios 
benéficos y duraderos (Hill et al., 2017). Lo 
descrito, igualmente, se ha encontrado en casos 
clínicos con DCL-a, debido a que en medidas 
objetivas de la memoria se ha revelado que los 
efectos productivos se observan tan solo en la 
mitad de las publicaciones, al igual que en la 
calidad de vida y estado de ánimo (Hwang et al., 
2012).

En cuanto a las AVD, existen estudios como 
el de Gómez-Soria et al. (2020) en el que se 
concluye que la intervención en EC favoreció la 
conservación de las AIVD de los pacientes con 
DCL, y también en las ABVD. Así que un mejor 
rendimiento en la función ejecutiva y en la 
memoria episódica audio verbal en pacientes 
con DCL-a ha sido asociado a un menor declive 
en la AIVD, de modo que las intervenciones 
tempranas logran un mantenimiento de la 
actividad e independencia para el desarrollo 
de diferentes actividades (García-Patiño et al., 
2020). No obstante, de acuerdo con la propuesta 
de Calatayud et al. (2020), en la implementación 
de un programa de EC encontraron que la reali-
zación y el desarrollo del mismo no generó un 
cambio en las AVD, por lo que no fueron signi-
ficativas las diferencias obtenidas en los instru-

mentos y escalas de medición empleadas en los 
pacientes.

Las intervenciones de EC presentan varios 
modelos y ejemplos de metodología, entre las 
cuales es importante destacar las aproxima-
ciones de tipo multidominio, cuyo caso involucra 
el abordaje de varios dominios cognitivos como 
la atención, la memoria y el funcionamiento 
ejecutivo, también allí se encuentran las formas 
multicomponentes que adicionalmente incor-
poran estilos de vida y entrenamiento cognitivo, 
por lo que se ha mostrado un beneficio de las 
mismas en pacientes con DCL (Sherman et al., 
2017). Más aún la activación de áreas alternas 
funciona como un mecanismo compensatorio 
que podría generar una mayor utilidad de 
recursos cognitivos y mejoría en el paciente (Yang 
et al., 2018). Lo anterior, podría explicarse con la 
teoría STAC, en la cual se menciona que, a través 
de los procesos neurales compensatorios, es 
factible contrarrestar los efectos adversos susci-
tados por el deterioro cognitivo, su mecanismo 
se centra en la activación de redes o circuitos 
suplementarios que proveen un soporte al 
proceso cognitivo alterado (Reuter-Lorenz & 
Park, 2014). El DCL y la demencia presentan una 
naturaleza compleja y multifactorial, por lo que 
las intervenciones multidominio resultan ser más 
efectivas y eficaces, al generar un impacto simul-
táneo en varios factores de riesgo y mecanismos 
que generan una decadencia del cuadro clínico 
(Ngandu et al., 2015).

Sin embargo, las intervenciones de EC unido-
minio, específicamente las que se enfocan en la 
memoria, demuestran un resultado de aumento 
en las puntuaciones arrojadas por pruebas 
neuropsicológicas que miden el desempeño 
cognitivo, en comparación con los programas 
de EC que implementan formas multidominio. 
Lo anterior, se explica dado que la estimula-
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ción de circuitos primarios, relacionados con 
los procesos básicos de codificación, almace-
namiento y recuperación, generan efectos 
directos y duraderos en el perfil de rendimiento 
(Sherman et al., 2020). Se sospecha que un 
entrenamiento basado en un solo proceso 
cognitivo (p. ej. memoria) podría facilitar la 
activación de otras redes principales, lo que es 
un tratamiento efectivo, dado que en un DCL al 
parecer aún existe una suficiente interconecti-

vidad. En cambio, con las formas multidominio 
podría incentivarse la participación de circuitos 
alternos como una forma de mecanismo de 
compensación (Sherman et al., 2017). Dicho 
esto, no es claro si con el uso de una metodo-
logía (programa multidominio o unidominio) u 
otra se genera un mayor beneficio en el manejo 
del déficit ocasionado por el DCL-a (Won Han et 
al., 2016).
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Resumen

Se exploró la producción científica de publicaciones 
sobre el comportamiento suicida y el COVID-19. 
Se trató de un estudio de análisis bibliométrico. Se 
utilizó la Web of Science (WoS) para la búsqueda 
documental, la cual arrojó 1 026 registros. Se encontró 
un crecimiento exponencial de publicaciones sobre 
el suicidio y el COVID-19. El 69 % de la producción 
científica total la aportan países de ingresos altos, 
especialmente Estados Unidos. La psiquiatría y la 

psicología son las áreas con el mayor número de 
publicaciones. Mohammed A. Mamun es el autor con 
mayor número de publicaciones y citaciones sobre el 
impacto del COVID-19 en el comportamiento suicida. 
Los resultados pueden ayudar a investigadores e 
instituciones a tomar decisiones sobre el avance de la 
investigación científica en lo que respecta al impacto 
del COVID-19 en la salud mental de las personas.
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Referentes teóricos/conceptuales

El suicidio es una problemática de salud pública 
que cobra la vida de 703 000 personas al año. 
Se estima que por cada suicidio ocurren 20 
intentos de suicidio, lo que lo convierte en el 
predictor más estable para el suicidio consu-
mado (Gómez et al., 2019). La enfermedad por 
coronavirus 19 (COVID-19) y las medidas de 
confinamiento adoptadas en todo el mundo 
han provocado efectos adversos en la salud 
mental de las personas, por lo que se predijo un 
aumento en el comportamiento suicida tras el 
inicio de la pandemia (Grover et al., 2021). Datos 
recientes han corroborado esta suposición y han 
reportado un aumento de conductas suicidas 
en pacientes con trastorno mental e intentos de 

suicidio previos, especialmente en adolescentes 
hombres y mujeres adultas. La tasa general de 
suicidio disminuyó en los niños y adolescentes 
(<19 años), pero aumentó en las personas que 
están entre los 19 y 65 años, especialmente en 
los mayores de 65 años (Kim et al., 2022).

Así, investigadores de todo el mundo han 
prestado mayor interés en estudiar los efectos 
psicológicos ocasionados por el COVID-19, lo 
que ha generado un aumento considerable en 
el número de publicaciones científicas relacio-
nadas con el comportamiento suicida. Una 
manera de entender la producción científica y el 
impacto que tienen los cambios que ocurren en 
las publicaciones es a través de la bibliometría, 
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la cual es una herramienta útil para entender 
la producción y el impacto de la investigación 
científica y la contribución de las publicaciones 

de las instituciones, revistas, países y autores 
(Ball, 2017; Hirsch, 2005).

Descripción metodológica

A pesar de que hay estudios bibliométricos 
previos sobre el comportamiento suicida, la 
producción científica está en constante creci-
miento y han surgido nuevos datos. Por tal 
motivo, es de gran importancia actualizar la 
información de la producción científica sobre 
COVID-19 y suicidio. El alcance de este estudio 
es descriptivo y se basa en el análisis cuantita-
tivo de la producción científica. El objetivo fue 
analizar las publicaciones relacionadas con el 
“COVID-19 y el suicidio”, a través de métodos 
bibliométricos. Se planteó como hipótesis 
un crecimiento en la tasa de producción de 
artículos científicos. El enfoque del estudio fue 

bibliométrico, el cual se caracteriza por aplicar 
métodos de análisis cuantitativo, para examinar 
la literatura científica en un campo especifico de 
conocimiento (Ball, 2017). La población fueron 
fuentes secundarias de información sobre 
comportamiento suicida en población general. 
La búsqueda se realizó en Web of Science-WoS. 
La ecuación de búsqueda fue la siguiente: (tema) 
coronavirus es OR COVID-19 OR “SARS-CoV-2” 
AND (Tema) suicide. Se encontraron 1 026 regis-
tros, los cuales se exportaron en formato TXT y 
para el análisis se empleó bibliometrix (Aria & 
Cuccurullo, 2017).

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso. De los mil 
veintiséis registros, 672 corresponden a artículos 
científicos, de los cuales cuatro son registros 
entre el 2008 y el 2018, 133 se publicaron en el 
2022, 432 en el 221 y 103 en los primeros 4 meses 
del 2022. Los autores de 109 países han contri-
buido a la producción científica. Sin embargo, la 
distribución ha sido desigual. Se encontró que el 

69 % de la producción total la aportan Estados 
Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá y China. 
El mayor número de publicaciones y citaciones 
total provino de Estados Unidos. Así, la mayor 
producción de publicaciones respecto al suicidio 
y el COVID-19 proviene de países de ingresos 
altos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Perfil de las publicaciones científicas por país sobre comportamiento suicida y COVID-19

País Artículos Índice H Citas totales Citas por año
Estados Unidos 342 32 4 864 405,33
Inglaterra 138 23 2 579 859,67
Australia 88 15 1 451 483,67
Canadá 77 18 1 714 571,33
China 68 11 1 346 137,33
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Como se muestra en la Tabla 2, las áreas 
de psiquiatría, medicina y psicología reportan 
el mayor número de publicación según WoS, 

acumulando el 80 % del total de la producción 
científica.

Tabla 2. Las áreas de conocimiento con mayor producción científica según WoS

Área de estudio según WoS n %
Psiquiatría 422 41,131
Salud pública medioambiental y laboral 146 14,230
Medicina general interna 113 11,014
Psicología multidisciplinar 82 7,992
Psicología clínica 65 6,335

En la Figura 1 se presenta la estructura 
conceptual de las palabras clave plus más utili-
zadas en las publicaciones científicas. Se resaltan 
los conceptos de suicidio, salud mental, depre-

sión, ansiedad, epidemiologia, estrés, entre 
otros, los cuales son esenciales en la investiga-
ción científica actual.

Figura 1. Estructura conceptual de las palabas clave plus más empleadas en las publicaciones científicas

Nota: Elaboración a partir de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017)

La Figura 2 muestra el mapa de acopla-
miento de los documentos más relevantes en 
tres clústeres, todos ellos orientados a estudios 

epidemiológicos, de impacto del COVID-19 y la 
salud mental.
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Figura 2. Mapa de acoplamiento de los documentos más relevantes

Nota: Elaboración a partir de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017)

Doscientos autores han tenido producción 
investigativa sobre el comportamiento suicida y 
el COVID-19. La mayoría han publicado entre uno 
y seis artículos, y solo cuatro autores reportan 
más de 10 publicaciones entre el 2020 y el 

2022. La Tabla 3 muestra los cinco autores más 
productivos en la publicación de artículos sobre 
COVID-19 y suicidio. Mohammed A. Mamun es 
el autor con mayor número de publicaciones y 
citaciones.

Tabla 3.Cinco autores más productivos

Autor
Índice 

H

P.

Totales

P. 
2020

Citas 
2020

P. 
2021

Citas 
2021

P. 
2022

Citas 
2022

Citas 
totales

Mamun M. A 12 21 13 240 7 625 1 101 966
Griffiths M. D 9 14 9 154 2 363 3 53 570
Sher, L 6 14 6 84 8 595 2 119 798
Pirkis, J 4 11 3 145 7 485 1 112 742
De Leo, D 4 9 2 21 7 82 0 24 127

Nota: P = publicaciones.

Se realizó un análisis de la estructura intelec-
tual de los autores más citados. La figura 3 
muestra la red de los veinte autores más citados. 
En la red sobresale la Organización Mundial de la 
Salud y el Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades y autores altamente citados 
en temas como la epidemiologia, el suicidio, la 
prevención y la salud mental, como lo son David 
Gunnell, Mark A. Reger y Samantha K. Brooks.
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Figura 3. Estructura intelectual de los veinte autores más citados

Nota: Elaboración a partir de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017)

La Tabla 4 muestra las siete revistas más 
citadas en el campo de estudio. Se encontró que 
Frontiers in Psychiatry tiene el mayor número 

de publicaciones científicas y la revista Lancet 
Psychiatry es la más influyente en la medida que 
reportó el mayor número de citaciones.

Tabla 4. Revistas más influyentes

Revista Artículos Índice H Citas totales
Frontiers in Psychiatry 44 9 231

International Journal of Environmental Research and Public Health 33 6 139

Asian Journal of Psychiatry 25 10 464

Psychiatry Research 25 10 521

Lancet Psychiatry 15 7 1016

PLOS ONE 15 6 170

Journal of Affective Disorders 14 6 193

Discusión

Estos resultados constituyen una actualiza-
ción bibliométrica, centrada en el análisis de la 
producción científica sobre el comportamiento 
suicida y el COVID-19. Se puede concluir que la 

tasa de crecimiento de la producción científica 
es exponencial y se espera un número mayor 
de publicaciones en el 2022, en comparación 
con el reportado en el 2021. La psiquiatría y 
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la psicología son las áreas de mayor investiga-
ción en el campo de estudio, cuyos resultados 
se divulgan, principalmente, en formato de 
artículos científicos en revistas de alto impacto 
(Q1). La mayor producción científica ocurre 
en países de ingresos altos, especialmente en 
Estados Unidos. Estos hallazgos son similares a 
lo reportado en estudios bibliométricos previos, 
al mostrar que Estados Unidos acumula el 39 % 
de la producción en investigación en suicidio, 
a pesar de que las tasas más altas de suicidio 
ocurren en países en ingresos bajos y medios 
(Astraud et al., 2020; Grover et al., 2021). Estas 
tendencias en la producción científica reflejan 
la disparidad en la inversión en investigación de 
países de ingresos bajos y medianos.

El análisis de los registros más citados, la 
estructura conceptual y el mapa de acoplamiento 
de la investigación muestra una tendencia a los 
estudios transversales y a las revisiones siste-
máticas de los mismos, por lo que es escasa la 
literatura sobre los efectos longitudinales del 
COVID-19 y las consecuencias psicosociales del 
mismo sobre el comportamiento suicida de las 
personas. Los datos revisados han reportado 
que el contagio por COVID-19 y los procesos 
de aislamiento social, vividos por la pandemia, 
tuvieron efectos adversos sobre la salud mental 
de las personas, entre ellos, un aumento en el 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, 
síntomas de ansiedad generalizada, estrés psico-
social y depresión, problemas de adaptación, 
estrés postraumático y violencia intrafamiliar, 
aspectos que redundan en un mayor riesgo 
de comportamientos suicidas (pensamientos 
e intentos), especialmente en niños, niñas y 
adolescentes (Courtney et al., 2020; Loades et 
al., 2020; Mamun et al., 2021; Meherali et al., 
2021; Pedrosa et al., 2020).

También, se reportó que personas con 
antecedentes de intento de suicidio y trastornos 
anímicos y de ansiedad presentaron un incre-
mento en la intensidad y gravedad de los 
síntomas clínicos y una mayor recurrencia de 
autolesiones suicidas (Holland et al., 2021). 
Los estudios, en general, se han enfocado en la 
asociación entre el contagio del COVID-19 y los 
efectos de las medidas de confinamiento sobre 
el riesgo de pensamientos e intentos suicida, 
pero no la muerte por suicidio o las autolesiones 
no suicidas.

Los hallazgos del análisis bibliométrico 
reflejan los esfuerzos de los investigadores por 
comprender, desde una perspectiva de salud 
pública, los distintos factores psicosociales que 
contribuyeron a la carga total de morbilidad de 
las personas durante la pandemia y los efectos 
a mediano plazo. También, se evidencia la 
necesidad de estudios con diseños longitudi-
nales y que incluyan poblaciones de distintas 
características culturales, políticas, económicas 
y sociodemográficas, especialmente de países 
de bajos y medianos ingresos.

A pesar de la cobertura de la aplicación de las 
dosis de las vacunas contra el COVID-19 y que las 
medidas de confinamiento han desaparecido en 
muchos países, aún se desconocen los efectos 
a largo plazo de la pandemia por COVID-19 en 
la salud mental de las personas, por lo que las 
medidas para mitigar los efectos psicológicos 
del COVID-19 y prevenir el comportamiento 
suicida, especialmente en los grupos de mayor 
riesgo, deben ser una prioridad para las políticas 
públicas de los países, los profesionales e inves-
tigadores en el campo de la salud y las ciencias 
sociales.
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El análisis presentado puede ayudar a inves-
tigadores e instituciones científicas a tomar 
decisiones sobre el avance de la investigación 

científica interdisciplinar en lo que respecta al 
impacto del COVID-19 en la salud mental de las 
personas.
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Resumen

La migración enmarca diferentes retos en la atención 
e integración de las personas que llegan y buscan la 
posibilidad de insertarse en el territorio colombiano. 
Estos actores no solo deben buscar las formas de 
sobrevivir, adaptarse al país de acogida, sino que 
algunos tuvieron que enfrentarse a una pandemia lejos 
de su lugar de origen. Este ejercicio de investigación 
pretendió comprender los riesgos psicosociales de 
los migrantes venezolanos durante la emergencia por 

el COVID-19. Para este fin, se hizo la comprensión 
del estudio desde el enfoque cualitativo y el método 
fenomenológico, que contribuyó a una lectura de 
la experiencia de los actores de la investigación. En 
los hallazgos, se abordaron los factores de riesgo 
psicosociales y factores protectores de la población, al 
igual que la percepción de la pandemia.
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Referentes teóricos/conceptuales

La migración, según Ruiz (2002), es entendida 
como “los desplazamientos de personas que 
tienen como intención un cambio de residencia 
desde un lugar de origen a otro de destino, atrave-
sando algún límite geográfico que generalmente 
es una división política-administrativa” (p. 13). 
Igualmente, Chambers (1994/1995) “menciona 
que la migración exige vivir en lenguas, histo-
rias e identidades que están sometidas a una 
constante mutación” (p. 19).

Migración Colombia (2020), reportó al 31 de 
marzo que el número de migrantes venezolanos 
es de 1 788 380, de estos 763 544 son regulares 
y 1 024 836 irregulares. En el departamento de 
Antioquia, la cifra de venezolanos es de aproxi-
madamente 156 424, de los cuales 89 497 viven 
en Medellín, lo que lo lleva a ser el municipio 
con mayor concentración migrantes venezolanos 
en el departamento. Esta gran cifra de venezo-
lanos, residentes en Colombia, hace importante 
considerar los factores protectores y los factores 
de riesgo que ellos vivencian. Los primeros son 
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entendidos, según Guzmán-Miranda & Caballe-
ro-Rodríguez (2012), como “factores sociales 
que favorecen el desarrollo de una realidad 
concreta” (p. 347), como pueden ser la comuni-
cación constante con sus familiares, conocer las 
rutas de apoyo que pueden activar y las redes de 
apoyo social; los segundos, según Benet Rodrí-
guez et al. (2010), son aquellas condiciones parti-
culares de los individuos a nivel físico, psicológico 
y relacional. Ambos factores de protección y de 
riesgo están presentes simultáneamente en la 
vida del migrante.

Por otro lado, el hecho de migrar produce en 
el migrante un impacto a nivel biológico, social, 
político, económico, psicológico y emocional. 
Decidir irse de su país de origen, por encon-
trar un lugar con mejores condiciones de vida, 
implica dejar de lado no solo a su familia, su 
tierra, sus amigos, etc., sino que también deja 
todo lo que había construido (sus valores, creen-
cias, significados), es decir, una parte de sí mismo 
(Achotegui, 2009; Millán et al, 2021). De este 
modo, por ejemplo, se produce en ellos altera-
ciones en su salud mental, llevándolos a experi-
mentar “emociones, pensamientos y manifesta-
ciones somáticas y conductuales caracterizados 
por estados anímicos como miedo, tristeza, 
preocupación por la familia, angustia, desespera-
ción, impotencia por no avanzar, soledad, enojo, 
frustración, estrés, llanto, trastornos del sueño, 
etc.” (Temores-Alcántara et al., 2015, p. 230).

Ahora bien, a finales del año 2019 la Organi-
zación Mundial de Salud [OMS] informó la 
ocurrencia de casos de infección respiratoria 
Aguda Grave (irag), causada por un nuevo 
coronavirus (COVID-19), el cual es un virus que 
puede trasmitirse de una persona enferma 
a una sana, a través de la tos o de los estor-
nudos (Ministerio de Salud y Protección Social 
[MinSalud], 2020). La situación de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 mostró las desigual-
dades preexistentes en países de América Latina 
a nivel económico, social y familiar, y evidenció 
que los migrantes son una de las poblaciones 
con mayores riesgos.

Por otro lado, entre los factores que incre-
mentan su situación de vulnerabilidad se podría 
destacar el cierre de fronteras, las medidas de 
confinamiento doméstico difíciles de practicar, 
la poca posibilidad de acceder a agua potable 
y aseo, el no acceder a centros de salud, por 
miedo a ser reportados y quizá vivir prejuicios, 
y la xenofobia por parte de las personas de los 
países receptores, porque aparecen voces que 
dicen que son los migrantes los que propagan 
la enfermedad (Ares, 2020), lo que propiciaría, 
a pesar del miedo o el temor, el deseo de querer 
regresar a su país de origen. Bajo este contexto, el 
proyecto buscó analizar los riesgos psicosociales 
a los que se enfrentan los migrantes venezolanos 
durante la emergencia por el COVID-19.

Descripción metodológica

Esta investigación fue importante porque 
permitió ampliar los estudios sobre el fenómeno 
de la migración de venezolanos hacia Colombia, 
aquí se intentó comprender las experiencias, 
vivencias y los riesgos psicosociales a los que 

se enfrentaron los migrantes venezolanos, 
residentes en la ciudad de Medellín durante la 
emergencia por el COVID-19.
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El lugar de enunciación teórica, en lo que se 
enmarca esta investigación es en una lectura 
del fenómeno, a partir de la psicología social y 
los conceptos de migración, representaciones 
sociales, identidad y red de apoyo social. La 
investigación fue cualitativa con método fenome-
nológico, que permitió conocer el significado 
esencial de los fenómenos, así por el sentido y 
la importancia que estos tienen (Galeano, 2018).

La técnica principal, para la recolección de 
la información, fue la entrevista semiestructu-
rada en modalidad virtual, con base en cuatro 
dimensiones: riesgo psicosocial, vulnerabi-
lidad, factores protectores y la percepción del 

COVID-19, se contó con diversos canales como: 
WhatsApp (audios) y llamadas telefónicas. 
Los criterios de inclusión de los participantes 
fueron (a) ser mayores de edad; (b) ser venezo-
lano residente en la ciudad de Medellín, con un 
tiempo de permanencia de mínimo 3 meses en 
el país, no se discriminó por hombre o mujer, 
regular e irregular. Se entrevistaron en total 10 
migrantes (cuatro mujeres y seis hombres), de 
los cuales siete eran irregulares y tres regulares. 
Las edades oscilaban entre los 23 y 58 años, y el 
perfil ocupacional era profesionales, técnicos y 
bachilleres.

Resultados

Factores protectores

De acuerdo con los resultados encontrados, se 
pudo dilucidar cómo los migrantes se enfren-
taron a un momento en el que la adaptación era 
caótica y requería de una cantidad de recursos 
psíquicos y físicos con los que no contaban, 
hecho que desencadenó que algunos tuviesen 
estados de ánimo cambiantes y el sobre pensar 
en la realidad fuese algo que debía ser evitado a 
toda costa. Lo anterior sucedía porque el futuro 
era incierto, en cuanto a estabilidad económica, 
y esta incertidumbre afectaba negativamente el 
equilibrio emocional al no saber qué hacer frente 
al presente que la vida les deparaba. En otras 
palabras, las estrategias de afrontamiento por 
parte de la población migrante fueron tomadas 
a prueba con vehemencia, al enfrentarse con 
situaciones tan estresantes diariamente, ya que 
la pandemia trajo consigo situaciones de altos 
niveles de estrés.

Por otra parte, se pudo evidenciar que la 
capacidad de adaptarse a la situación también 
dependía de unas condiciones que muchas 
personas no tenían, como el hecho de ser 
migrantes irregulares con acceso a salud, no 
contar con un empleo estable y con las garan-
tías que este suscita, vivienda propia, acceso 
a agua potable, etc. Estas situaciones estre-
santes ponían en un riesgo mayor a la pobla-
ción migrante, ante la pandemia por la atrave-
saban, pues cuando no existen las condiciones 
mínimas para la vida digna como es el acceso al 
agua potable y a la salud, el riesgo de llegarse a 
infectar por COVID-19 aumenta.

En otro orden, a pesar de la reducción en 
las actividades sociales, en la población hubo 
en general un apoyo constante con el medio 
en el que se desarrollaban y con sus familias, 
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esto a pesar de la distancia. Lo anterior se pudo 
observar en la comunicación constante que se 
tenía con los familiares, en la relación positiva 
con su círculo social y con el medio ambiente 
como tal.

También, resulta menester resaltar que ciertos 
factores como el autocuidado y los hábitos de 
vida saludable fueron altamente relevantes y 

sirvieron como soporte ante las vicisitudes que 
la población atravesó a lo largo de la pandemia, 
dándole cara a esta nueva realidad de forma 
adaptativa y sobrellevando los problemas que 
esta genera con resiliencia, viendo todo desde 
otra perspectiva, en la que se dejan de ver retos 
y se comienzan a visualizar oportunidades de ser 
en otro medio.

Vulnerabilidad

Los migrantes se enfrentaron a diversas situa-
ciones de vulnerabilidad, desde que salen de su 
lugar de origen, lo cual, sumado a la condición 
sanitaria asociada al COVID-19 actual, complicó 
más su estado social y físico. Una de las princi-
pales causas del incremento de la vulnerabilidad 
fue el confinamiento a la luz de las cuarentenas, 
el riesgo de contagio y la precaria economía. Una 
de las principales esferas que se vio afectada en 
los migrantes fue la salud, abarcando desde allí 
aspectos tanto físicos como mentales. La migra-
ción implicó retos y riesgos, la integridad física 
cada vez se vio más amenazada en medio de la 
crisis, puesto que el acceso a los alimentos y el 
pago eran más limitado y no contaban con los 
medios para la satisfacción de sus necesidades 
básicas, lo que los llevó a frecuentar zonas de 
alto contagio, para poder subsistir, enfrentán-
dose a riesgos físicos, donde cabe rescatar que 
la situación con las entidades de salud fue de 
difícil acceso, lo que las convirtió en una de las 
poblaciones más desprotegidas, pues no eran 
atendidos por falta de afiliación, siendo olvidados 
por las instituciones gubernamentales.

La salud mental también se deterioró, 
deterioro manifestado en un “sube y baja de 
emociones”, lo que hizo experimentar algunos 
episodios de ansiedad, depresión, estrés, 
además, se encontró, entre las causas más 
relevantes, la incertidumbre, el confinamiento, 
la preocupación por sus familiares respectos al 
contagio y las deficiencias en la economía.

La precaria economía fue también un 
elemento de vulnerabilidad. Los migrantes se 
desplazaban en búsqueda de mejores oportuni-
dades y estabilidad, lo cual, al encontrarse con 
las restricciones para salir a buscar empleo, la 
disminución de trabajo, el cierre de empresas, 
hizo aún más difícil su proceso migratorio. Se 
encontraron personas que contaban con un 
empleo, pero tras la pandemia fueron despe-
didos, los ingresos disminuyeron. Quienes 
vivían del “rebusque” enfrentaron mayores 
condiciones de vulnerabilidad, no solo para los 
cabezas de hogar, sino para familias enteras, 
niños, adultos mayores. La supervivencia en 
tiempos de pandemia se vio reducida a la caridad 
de los otros.



XXV Encuentro Nacional de Investigación 

234

Percepción del COVID-19

El migrante venezolano no solo pasó por un 
impacto social, económico, político, psicológico 
y emocional, sino que también se enfrentó a la 
pandemia del COVID-19, que estuvo cargada de 
incertidumbre, percepciones sobre las medidas 
tomadas por el gobierno, resignificación y 
conciencia de vida. La incertidumbre es consi-
derada como la falta de conocimiento que no 
da certeza sobre algo, además, causa inquietud 
en la persona. En los migrantes venezolanos, 
aquella se vio reflejada con respecto a su futuro 
y a la sensación de estar a la deriva en todo 
momento. Aunque el encierro y las medidas de 
confinamiento generaron malestar en la pobla-
ción, se encontraron que quienes apoyaban las 
medidas tomadas por el gobierno era porque 

tenían apoyo económico de sus familiares. Por 
el contrario, quienes tenían mayores vulnerabili-
dades consideraron las medidas de bioseguridad 
como perjudiciales para la población, porque 
limitaba la sobrevivencia.

Es particular que para algunos migrantes 
la pandemia significó también una resignifica-
ción de la vida, dado que motivó el cambio de 
sus conductas, hábitos, trabajos y economía, 
obligando a muchos de ellos a salir de la zona 
de confort. Esto se evidenció en cambios en 
la forma de ver la realidad o mayor conciencia 
de la vida, ya que el aprendizaje dejado por la 
cuarentena fue valorar más la familia, contribu-
yendo así al fortalecimiento de los vínculos con 
los cercanos.

Conclusiones

El COVID-19 generó para la población migrante 
incertidumbre en su proyecto de vida, lo cual 
reactualiza la crisis emocional ante la migra-
ción. En algunos casos, ha suscitado el deseo 
de retornar al país de origen, pues para muchos 
la realidad con la que se encontraron en el país 
receptor no es para nada fácil: desempleo, 
discriminación, crisis en salud pública, sumado 
a una pandemia de carácter mundial, aspectos 
que hacen de la migración un fenómeno que 
problematiza la salud mental y física.

Los migrantes se vieron expuestos no solo 
a lo que tiene que pasar un migrante como la 
xenofobia, la falta de recursos, carencia de apoyo 
social, sino que también se enfrentaron a algo 
nuevo para la población en general, un cambio 
lleno de adaptaciones, en el cual ellos tenían 

que buscar diferentes maneras de sobrevivir, 
para no devolverse a su país de origen y lograr 
así también un aprendizaje tras la pandemia 
del COVID-19. El acompañamiento por parte 
de las entidades gubernamentales fue escaso, 
contrario a las redes de apoyo familiar y social 
que brindaron contención en los momentos de 
crisis.

Finalmente, la pandemia motivó procesos de 
introspección, en torno a la fragilidad asociada 
al virus, donde se narraron cambios en la forma 
de cómo se concebía la realidad y las relaciones 
sociales, y se valoró más a las familias y a las 
redes de apoyo, vínculos que para los migrantes 
se hicieron más estrechos, aun en la distancia.
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Resumen

El uso de herramientas interactivas, en la estimulación 
neuropsicológica, ha tenido un crecimiento vertiginoso 
por parte de instituciones de salud, educación y de 
resocialización. De la revisión del estado del arte y de 
repositorios tecnológicos especializados, se identificó 
que son escasas las herramientas digitales para la 
intervención de niños diagnosticados con trastorno de 
déficit de atención/hiperactividad, quienes presentan 
déficits en la capacidad de memorización, lo cual 
se ve reflejado en un bajo rendimiento académico. 
Este trabajo tiene como objetivo presentar las fases 

de creación de una herramienta interactiva para el 
entrenamiento de la memoria, en población infantil 
con este trastorno. Se detalla el alcance, los tipos de 
actividades, los requisitos funcionales/no funcionales 
y la forma de validación. Se concluye que es de 
gran importancia considerar el ciclo de vida para el 
desarrollo del software en la creación de este tipo 
de herramientas, para garantizar a cabalidad las 
necesidades del cliente.
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Referentes teóricos/conceptuales

El tdah está clasificado como un trastorno 
común del neurodesarrollo, caracterizado por 
patrones de desarrollo persistentes y genera-
lizados (atención inadecuada y/o hiperactivi-
dad-impulsividad) (Fabio et al., 2022). Diversas 

investigaciones señalan que los niños con TDAH 
tienen deficiencias n su capacidad de memori-
zación, lo que se ve reflejado en un bajo desem-
peño académico y en dificultades de sociali-
zación (Taylor et al., 2019; Morris et al., 2019). 
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Las herramientas de entrenamiento cognitivo 
computarizado tienen como objetivo mejorar 
la actividad neuronal por medio de actividades 
que involucran práctica y repetición, por ende, 
permiten ejercitar habilidades académicas y 
sociales.

Por otra parte, el ciclo de vida para el 
desarrollo de software (CVDS) delimita el 

conjunto de tareas y procesos para la creación de 
un producto de software, desde la ingeniería de 
requisitos hasta la implementación final (Masso 
et al., 2020). Su objetivo es garantizar que los 
softwares sean estables, confiables, seguros y 
eficientes. En esencia, el CVDS está conformado 
por seis etapas, las cuales se presentan en la 
Figura 1.

Figura 1. Etapas del CVDS
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En la etapa de planeación, se realiza la 
ingeniería de requisitos (funcionales, no funcio-
nales y regla de negocio). En la etapa de análisis 
se delimita la esencia del software que se va a 
desarrollar y su posible posicionamiento en 
el mercado. En la etapa de diseño se describe 
claramente los módulos arquitectónicos del 
producto, así como los diagramas de comunica-
ción y flujo de datos dentro del propio producto, 
además, se especifica cualquier integración de 
terceros que sea relevante para el producto. 
En la etapa de implementación se realiza el 
desarrollo de los módulos del software. En la 
etapa de prueba se evalúa el funcionamiento 
del software. En la etapa de mantenimiento se 
realizan ajustes, a partir de la retroalimentación 
de los usuarios (Masso et al., 2020).

Según Edwards-Schachter (2018), la innova-
ción es el proceso y el resultado de crear o 
inventar algo nuevo y valioso que produce 
efectos más amplios en el avance tecnológico 
o en la economía. Por su parte, Sarooghi et al. 
(2015) señalan que un proceso de innovación 
consta de la creatividad y la innovación; la creati-
vidad implica la generación de ideas útiles y 
novedosas; mientras que la innovación, la imple-
mentación de estas ideas en nuevos procesos y 
productos. En efecto, la herramienta interactiva 
se constituirá como una innovación tecnológica, 
ya que tiene como objetivo emplear la virtua-
lidad para el entrenamiento de la memoria de 
trabajo en niños diagnosticados con TDAH.

Descripción metodológica:

• Importancia de la investigación: desarrollar 
herramientas digitales para el entrenamiento 
de la capacidad de memorización en 
niños con TDAH facilita el trabajo a los 

profesionales de la salud mental que 
laboran con este tipo de pacientes, debido 
a la versatilidad en su forma de uso y a la 
incorporación de recursos multimedia.
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• Alcance: detallar el proceso de creación de una 
herramienta digital para la intervención del 
TDAH, haciendo uso del CVDS (planeación, 
análisis, diseño, implementación, prueba y 
mantenimiento). El trabajo únicamente se 
enfoca en las dos primeras etapas, ya que el 
proyecto de investigación del cual se deriva 
aún está en curso.

• Objetivo: dar a conocer el proceso de 
creación de una herramienta digital para la 
intervención del TDAH, haciendo uso del 
CVDS.

• Hipótesis: H0. Las herramientas digitales 
facilitan el proceso de entrenamiento de la 
capacidad de memorización en niños con 
TDAH.

• Enfoque: empírico analítico (hipotético 
deductivo).

• Población: niños diagnosticados con TDAH.

Para la construcción de la herramienta 
virtual, en primer lugar, se realizó la revisión 
de publicaciones científicas para establecer 

el tipo de actividades que permiten entrenar 
los diferentes tipos de memoria de trabajo en 
niños con TDAH (visual, verbal y lógica). Poste-
riormente, se realizó la ingeniería de requisitos 
(funcionales/no funcionales) de la herramienta, 
luego se procederá a diseñar las actividades 
en JavaScript y HTML5. Una vez que se hayan 
culminado todas las etapas de creación de la 
herramienta, se realizará una prueba piloto en 
un centro de atención especializado en neurop-
sicología que atiende pacientes con TDAH, 
empleando un grupo control (GC) y uno experi-
mental (GE). Se realizará la validación de la 
misma con un pretest y un postest, usando las 
pruebas WISC- IV, escala de memoria visoverbal, 
escala de memoria verbal, escala de memoria 
Wechsler y el Stroop Test. Los resultados de las 
pruebas, aplicadas de MT del postest permitirán 
validar la eficacia o ineficacia de la herramienta 
para mejorar el rendimiento cognitivo. La herra-
mienta fue pensada para ser integrada como un 
paquete SCORM para Moodle (ver Figura 2).

Figura 2. Paquete SCORM de Moodle

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 1, por su parte, presenta los requi-
sitos funcionales de la herramienta.
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Tabla 1. Requisitos funcionales

N° Nombre Descripción Prioridad Rol

RF01
I n g r e s a r 
usuario

La herramienta solo puede ser utilizada por usuarios 
registrados/matriculados en una plataforma Moodle.

Alta Desarrollador

RF02
E l i m i n a r 
usuario

La herramienta deberá permitir eliminar los usuarios 
que ya no deseen tener acceso a la misma.

Alta Desarrollador

RF03
R e g i s t r a r 
usuario

La herramienta deberá habilitar su uso a usuarios 
nuevos, registrados/matriculados en una plataforma 
Moodle que deseen emplear.

Alta Desarrollador

RF04
Hacer segui-
miento

La herramienta deberá permitir hacer el seguimiento 
de las actividades que lo usuarios realicen.

Alta Desarrollador

La Tabla 2 presenta los requisitos no funcio-
nales de la herramienta digital.

Tabla 2. Requisitos no funcionales

N° Nombre Descripción Prioridad Rol

RNF01
G a ra nt i za r 
seguridad

La herramienta permitirá garantizar que la información 
de su contenido no pueda ser modificada por un 
usuario externo.

Alta Desarrollador

RNF02
G a ra nt i za r 
la actual-
ización

La herramienta deberá garantizar cualquier modifi-
cación de los datos y su actualización.

Alta Desarrollador

RNF04
Facilitar su 
manejo

La herramienta empleará un entorno gráfico fácil de 
usar y comprender por cualquier usuario.

Alta Desarrollador

La Tabla 3 presenta los requisitos regla de 
negocio de la herramienta digital.

Tabla 3. Requisitos regla de negocio

N° Nombre Descripción Prioridad Rol
RRF01 Visualizar La herramienta deberá contener colores, imágenes y 

audios amigables para el usuario.
Media Desarrollador

RRF02 Visualizar La herramienta deberá contener una interfaz de orient-
ación al usuario.

Alta Desarrollador

RRF03 Visualizar La herramienta deberá contener una interfaz con el 
contenido de la misma, haciendo uso de hipervínculos.

Alta Desarrollador

RRF04 Visualizar La herramienta deberá contener mensajes de retroali-
mentación en todas y cada una de las actividades desar-
rolladas por el usuario.

Alta Desarrollador

La herramienta está pensada para ser 
desarrollada por niños con TDAH, en 30 sesiones 
(10 sesiones para cada uno de los tres niveles: 
básico-medio-superior). El total de actividades 
por desarrollar por el usuario es 735. La Tabla 4 

presenta las actividades, su descripción y el área 
de estimulación.
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Tabla 4. Caracterización de las actividades

Nivel Sesión

Estimulación

Memoria de 
Trabajo

Enunciado Cantidad Acción
Bá

sic
o

1 Auditiva - Visual Audio con tres colores 20
Selección visual en el 
mismo orden por parte 
del niño

2 Auditiva - Visual
Audio con tres figuras 
geométricas

20

3 Visual
Audio con tres prendas de 
vestir 

20

4 Auditiva - Visual
Gráfico de una serie de 
animales

20

5 Auditiva - Visual
Gráfico de una serie de 
objetos de cocina

15

6 Auditiva - Visual
Serie de audios de colores 
y figuras geométricas

15

7 Visual 15
8 Visual 15
9 Visual 15

10 Visual 15

M
ed

io

11 Visual
Gráfico con un conjunto de 
3 cubos

50

12 Visual - Verbal Conjunto de 3 palabras 50

13 Visual
Gráfico con un conjunto de 
animales (1-7)

50

14 Visual
Gráfico con un conjunto de 
cubos (1-7) 

50

15 Visual
Conjunto de números 
de manera individual 
iniciando en (1-7) 

50

16 Visual - Verbal

Conjunto de números y 
letras

(1-7)

50

17 Visual - Verbal Conjunto de palabras (1-7) 50

18 Lógica
Serie de imágenes que 
conforman una breve 
historia 

3
Tres preguntas sobre las 
imágenes que visualizó

19 Lógica
Audio de una breve 
historia

3
Tres preguntas sobre la 
misma historia

20 Lógica Texto de una breve historia 3
Tres preguntas sobre la 
misma historia

Continúa en la página siguiente
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Nivel Sesión

Estimulación

Memoria de 
Trabajo

Enunciado Cantidad Acción
Su

pe
rio

r

21
Auditivo – 
Verbal - Visual

Audio de palabras 50

El niño debe seleccionar 
de un conjunto de 3 grupos 
de palabras las imágenes 
que corresponden al audio 
que escuchó

22
Auditivo – 
Verbal - Visual

-Audio de palabras

-Flecha a la izquierda (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha a la derecha (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha arriba (interfe-
rencia – debe oprimirla)

50

Selección de la respuesta 
correcta

(igual a la del enunciado 
inicial)

23 Visual

-Conjunto de cubos 

-Flecha a la izquierda (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha a la derecha (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha arriba (interfe-
rencia – debe oprimirla)

50

24 Visual - Verbal

-Conjunto de palabras 

-Flecha a la izquierda (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha a la derecha (inter-
ferencia – debe oprimirla) 

-Flecha arriba (interfe-
rencia – debe oprimirla)

50

Continúa en la página siguiente

Continúa en la página anterior
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Nivel Sesión

Estimulación

Memoria de 
Trabajo

Enunciado Cantidad Acción

25 Visual - Verbal

Se le presenta al niño una 
imagen con los ingre-
dientes para preparar una 
PIZZA y posteriormente el 
niño debe elegir en una 
imagen el ingrediente 
faltante

1

Selección de la respuesta 
correcta

26 Visual - Verbal

Se le presenta al niño un 
audio con los ingredientes 
para preparar una PIZZA, 
posteriormente el niño 
debe elegir en una imagen 
el ingrediente faltante

1

27 Visual - Verbal

El niño debe leer los ingre-
dientes para preparar una 
PIZZA y posteriormente el 
niño debe elegir en una 
imagen el ingrediente 
faltante

1

28 Auditiva
Lina tenía doce helados 
y vendió cinco, ¿Cuántos 
helados le quedaron?

1

29 Auditiva

Francisco compro 10 
colores el martes y 15 
colores el miércoles 
¿Cuántos colores compro 
en total?

1

30 Auditiva

Pedro tiene el doble de 
dinero que Sandra. Pedro 
tiene 5000 pesos, ¿Cuánto 
dinero tiene Sandra?

1

Total de 
Activi-
dades

735

Estado de la investigación: el trabajo presen-
tado es una derivación del proyecto de investi-
gación en curso titulado: “Programa de entrena-
miento computarizado de la memoria de trabajo 
en pacientes con diagnóstico del Trastorno por 
Déficit de Atención / Hiperactividad”.

Resultados: los profesionales de la salud mental 
que van a utilizar la herramienta interactiva 
únicamente deben considerar como criterio de 
aplicabilidad que los pacientes sean niños entre 
los 5 y los 11 años diagnosticados con TDAH, no 
aplica para otro tipo de trastornos del neuro-
desarrollo / aprendizaje. Se debe aclarar que la 
herramienta únicamente está diseñada para el 

Continúa en la página anterior
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entrenamiento de la memoria de trabajo, no es 
aplicable para el entrenamiento de la velocidad 
de procesamiento ni el razonamiento perceptivo 
ni la comprensión verbal.

En cuanto al dominio, los profesionales deben 
poseer habilidades en el manejo de navegadores 
web y en sistemas de gestión de aprendizaje, 
específicamente Moodle, ya que sobre este se 
cargará la herramienta interactiva y se realizará 
el seguimiento a los niños (cantidad de intentos, 
fechas de ingreso y tiempo de permanencia). 
Finalmente, en cuanto al análisis los profesio-
nales deben realizar un pretest, empleando 
las siguientes pruebas especializadas: WISC- 
IV, escala de memoria viso-verbal, escala de 
memoria verbal, escala de memoria Wechsler 
y el Stroop Test antes de que el niño comience 
a emplear la herramienta interactiva. Una vez 

culmine todas las actividades, se debe realizar 
un postest con las mismas pruebas neuropsico-
lógicas del pretest.

Los profesionales deben realizar un compara-
tivo de los resultados obtenidos en el pretest y 
en el postest. Si en el análisis se identifica que 
el desempeño en el postest no fue superior al 
del pretest, se recomienda que el niño realice 
de nuevo todas las actividades bajo la supervi-
sión de un adulto, para evitar que marque sus 
respuestas adivinando. Es necesario aclarar que 
las actividades contempladas en la herramienta 
interactiva no son calificables ni tiene un puntaje 
previamente asignado. El niño para poder 
avanzar de una actividad a otra debe realizarla 
de manera correcta, de lo contrario no lo podrá 
hacer.
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Implementación de la terapia 
asistida con perros en los 

abordajes del campo clínico
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Resumen

La investigación busca determinar cómo incide la 
terapia asistida con perros en la salud mental de los 
consultantes que reciben tratamiento psicológico 
por síntomas de ansiedad. Se implementará una 
metodología mixta a partir del establecimiento de una 
línea base, por medio de la aplicación de instrumentos 
que midan clínicamente ansiedad, previo al diseño y 
desarrollo de un protocolo de intervención clínica que 
articule la terapia asistida con perros a los procesos 
psicoterapéuticos con este tipo de pacientes. Se 
diseñó el protocolo clínico de intervención tomando 

como referencia la guía CONSORT-SPI 2018, para la 
elaboración y explicación de ensayos de intervención 
psicológica, a partir de la implementación de técnicas 
de mindfulness articuladas con los ejercicios para la 
intervención asistida con perros propias del método 
CTAC. Se aplicarán nuevamente el instrumento 
utilizado en la línea base, para establecer criterios 
de comparación objetiva frente al impacto de la 
intervención en la ansiedad.

Palabras clave 

Ansiedad, terapia asistida con animales, perros, salud 
mental, psicoterapia.

___________________

* Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad Católica Luis Amigó. Grupo de 
Investigación Estudios de Fenómenos Psicosociales. Universidad Católica Luis Amigó. Manizales-Colombia. Contacto: maria.correauq@amigo.edu.co Orcid: 
0000-0002-0547-4315
** Magíster en Filosofía. Profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad Católica Luis Amigó. Grupo de Investigación en Neurociencias 
Básicas y Aplicadas. Universidad Católica Luis Amigó. Manizales-Colombia. Contacto: anyerspn.gomezta@amigo.edu.co Orcid: 0000-0001-7389-3178

Referentes teóricos/conceptuales

Tradicionalmente, la Terapia Asistida con 
Animales (TAA) se ha implementado en los 
contextos clínicos para el fortalecimiento 
afectivo, en diferentes poblaciones con diversos 
diagnósticos de trastornos mentales, en 
diferentes ámbitos psicoterapéuticos (Barker 
et al., 1998; O’Haire, 2012; O’Haire et al., 2015). 
Muchos estudios han demostrado impactos 
positivos a nivel fisiológico al introducir animales 
en contextos terapéuticos, evidenciando que la 
relación positiva entre humanos y perros posibi-
lita el aumento en la generación de neuroquí-
micos asociados a la construcción del vínculo 

afectivo y estados de relajación (Barker et al., 
1998; Beetz et al., 2012; Odendaal & Meintjes, 
2003). Otros, también han reportado la impor-
tancia del rol que cumplen las interacciones 
táctiles con el perro, en la reducción del estrés 
y la ansiedad en las personas (Barker et al., 
1998; Beetz et al., 2012; Carter, 1998; Carter 
& Keverne, 2009). Así mismo, también se han 
reportado impactos positivos en las interac-
ciones sociales entre las personas, ya que los 
perros, por ejemplo, facilitan las interacciones 
entre las mismas (McNicholas & Collis, 2000).



XXV Encuentro Nacional de Investigación 

246

De acuerdo con lo anterior, la TAA que se 
implementa específicamente con perros se 
constituye como una herramienta que fortalece 
la psicoterapia, al fomentar en los consultantes 
maneras más saludables de interactuar con 
los demás, a partir de los recursos que ofrece 
la interacción humano-animal, como interac-
ciones no verbales que, frecuentemente, son 
mucho más espontáneas para los pacientes que 
manifiestan problemas para verbalizar sus senti-
mientos y pensamientos. Sin embargo, pese a 

que la TAA con perros es una estrategia prome-
tedora para su desarrollo en diversos contextos 
de aplicación clínica y hospitalaria, no existe en 
Colombia programas de intervenciones asistidas 
con animales vinculados a procesos académicos 
u otros servicios dirigidos a la comunidad educa-
tiva en Instituciones de Educación Superior 
(IES), a partir de los cuales se pudiera medir 
científicamente el impacto que tienen este tipo 
de terapias.

Descripción metodológica

Los perros se han vuelto indispensables en la 
vida del ser humano, ya que no solo cumplen 
una función de compañía para él, sino que 
también le han ayudado en la realización de 
diferentes tareas y usos cotidianos relacionados 
con su trabajo. Actualmente, se observa, con 
una frecuencia cada vez mayor, el uso de los 
perros en actividades orientadas a impactar 
positivamente en el bienestar y calidad de vida 
las personas, por ejemplo, vinculándolos en 
procesos psicoterapéuticos o del área de la 
salud. De acuerdo con lo anterior, la importancia 
de esta investigación se justifica en la posibilidad 
de ubicar la terapia asistida con perros como 
una terapia complementaria que se articula a 
los procesos psicoterapéuticos, desarrollados 
en el marco de los consultorios psicológicos 
de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro 
Regional Manizales, en busca de potenciar su 
eficacia a partir de una estrategia innovadora, 
la cual, según diversos estudios, ha demostrado 
resultados satisfactorios en entornos de actua-
ción clínicos y hospitalarios.

En cuanto a los alcances de esta investiga-
ción, se espera poder generar aportes signifi-

cativos, en lo que respecta al abordaje clínico, 
mediante estrategias no convencionales como lo 
es la terapia asistida con perros, para el fortale-
cimiento afectivo en pacientes con diagnóstico 
de ansiedad, además, esta perspectiva es un 
insumo valioso para la consolidación de nuevas 
estrategias de intervención y abordaje en 
contextos psicoterapéuticos, para el manejo de 
patología mental.

Dadas las implicaciones de los procesos de 
intervención y evaluación que plantea esta 
propuesta, se espera que los resultados generen 
procesos de trasformación emocional en los 
pacientes que se beneficien con este tipo de 
intervención, además de la posibilidad de 
construir y validar una ruta metodológica de 
trabajo alternativa en los contextos clínicos tradi-
cionales a nivel local y nacional, ya que gran parte 
de las investigaciones realizadas en este campo 
de estudio han sido desarrolladas en contextos 
norteamericanos y europeos, mientras que en 
Colombia el estudio de este ámbito aún no ha 
sido ampliamente investigado.
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De manera que se planteó el objetivo de 
determinar cómo incide la terapia asistida con 
perros en la salud mental de los consultantes que 
reciben tratamiento psicológico por síntomas de 
ansiedad en los consultorios psicológicos de la 
Universidad Católica Luis Amigó sede Manizales. 
Para desarrollar este objetivo, se implementó 

un enfoque mixto, el cual combina elementos 
cuantitativos y cualitativos en las técnicas imple-
mentadas para la recolección y análisis de la 
información, con el fin de poder establecer crite-
rios de corroboración y comparación de los dos 
tipos de resultados (pretest y postest).

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso. Teniendo 
en cuenta que la presente investigación aún se 
encuentra en curso, hasta el momento se ha 
llevado a cabo el siguiente procedimiento:

1. Establecimiento de los criterios de inclusión 
para la selección de la muestra: se concertó, 
con los profesionales del Consultorio 
Psicológico, los criterios de inclusión que se 
tendrán en cuenta para la respectiva selección 
de la muestra. Al respecto, se establece, con 
los profesionales a cargo de la intervención, 
la priorización de la población adulta, entre 
los 18 y 50 años de edad, que manifiestan 
sintomatología clínica de ansiedad (con 
o sin un diagnóstico clínico previamente 
establecido), sin comorbilidades con otros 
trastornos del estado del ánimo, y que 
no presenten fobias ante la presencia del 
animal de terapia (perros), patologías físicas 
asociadas a la presencia y contacto con el 
animal de terapia (alergias respiratorias o 
cutáneas) o algún factor de orden cultural 
o religioso que le impida la consecución del 
objetivo terapéutico mediado por la Terapia 
Asistida por Perros.

2. Rastreo poblacional y aplicación de 
instrumentos cuantitativos para la 
selección de la muestra: se conformará un 
grupo experimental (G1) y un grupo control 
(G2) para la implementación de la estrategia 

asistida con perros, la cual se aplicada solo al 
primer grupo. Para lo anterior, se estableció 
la realización de un tamizaje de los nuevos 
consultantes que soliciten acompañamiento 
desde los consultorios psicológicos, a partir 
de la implementación del Inventario de 
Ansiedad de Beck (BAI). Sin embargo, a 
la fecha solo uno de los consultantes que 
tienen un proceso activo en los consultorios 
psicológicos cumple los criterios de inclusión 
para la muestra de trabajo.

Debido a la contingencia anteriormente 
mencionada, se establece con el equipo de 
trabajo la decisión de construir previamente 
el protocolo de intervención clínica, para el 
abordaje de la ansiedad y el desarrollo de 
un pilotaje con los consultantes activos que 
cumplan con los criterios de inclusión para la 
muestra, previamente establecidos.

3. Diseño del protocolo clínico mediado por 
la estrategia de intervención asistida con 
perros para el manejo de la ansiedad: se 
diseñaron las diferentes estrategias para cada 
una de las diversas sesiones, que se llevarán 
a cabo en el marco de la intervención y que 
se articulan al proceso psicoterapéutico de 
los diferentes pacientes seleccionados, para 
la realización del pilotaje. A continuación, 
se presenta en la Tabla 1 la planeación del 
proceso de intervención.
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Tabla 1. Protocolo clínico de intervención asistida con perros para el abordaje de pacientes con ansiedad 
clínica

 Objetivo 
general 

Reducir los niveles de ansiedad clínica reportados por el/la consultante.

Objetivos 
específicos

•Brindar herramientas para el afrontamiento de la sintomatología ansiosa.

•Proporcionar entrenamiento en técnicas de atención plena, para el manejo de la ansiedad.

•Desglosar y neutralizar la experiencia de la ansiedad.

Sesión No.1

•Firma del consentimiento informado.

•Aplicación de entrevista semiestructurada a cargo del terapeuta.

•Aplicación del BAI.

Sesión No.2

•Encuadre con el consultante respecto al proceso de intervención.

•Se establece el primer contacto del paciente con la unidad de intervención (el perro y el técnico que 
se encarga del manejo del animal).

Sesión No.3

•Se inicia primer ejercicio de entrenamiento en respiración consciente, a partir del ejercicio del perro 
manta.

•Retroalimentación de la experiencia del consultante.

•Asignación de tareas por parte del terapeuta.

Sesión No.4

•Revisión, con el consultante, de las tareas asignadas por el terapeuta.

•Actividad de estimulación sensorial a partir de los ejercicios definidos por el Método CTAC, como 
“Toca…Clic…Premio” (Ristol & Doménec, 2015, p. 26), “Cajas con sorpresas” (Ristol & Doménec, 2015, 
p. 30) y “Texturas de juguetes” (Ristol & Doménec, 2015, p. 94), para el reconocimiento de estímulos 
externos.

•Reflexión con el paciente, a cargo del terapeuta, sobre la experiencia.

Sesión No.5

•Revisión, con el consultante, de las tareas asignadas por el terapeuta.

•Ejercicio de escaneo corporal con el consultante, por medio de los ejercicios definidos por el 
Método CTAC, como “Para qué sirve” (Ristol & Doménec, 2015, p. 48), “Caricias sensoriales” (Ristol 
& Doménec, 2015, p. 60), “Buscar setas” (Ristol & Doménec, 2015, p. 72) y “Premios con contacto” 
(Ristol & Doménec, 2015, p. 76).

•Retroalimentación de la experiencia del consultante.

Sesión No.6

•Psicoeducación en emociones por parte del terapeuta.

•Entrenamiento en RETEEVO (técnica de enraizamiento propia del Mindfullness) por parte del 
terapeuta.

•Ejercicio definido por el Método CTAC como “Felicidades” (Ristol & Doménec, 2015, p. 78).

•Asignación de tareas por parte del terapeuta.

Sesión No.7

•Revisión con el consultante de las tareas asignadas por el terapeuta.

•Ejercicio para identificar creencias en el consultante.

•Ejercicio de entrenamiento, con el perro, a cargo del consultante.

•Reflexión con el paciente, a cargo del terapeuta, sobre la experiencia.

•El terapeuta brinda pautas para neutralizar la ansiedad en el consultante.

Sesión No.8

•Cierre de la sesión, con el consultante, a cargo del terapeuta. Se establecen conclusiones generales, 
respecto al proceso mediado por la terapia con un animal.

•El terapeuta indaga por objetivos logrados y aspectos por seguir fortaleciendo en el consultante.

•Se indaga por el impacto que tuvo la participación del perro en las diferentes sesiones.

•Contacto libre del consultante con el animal de intervención.
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Pese a que el anterior protocolo se encuentra 
en proceso de ejecución, con la implementación 
de este pilotaje se espera lograr la facilitación 
del proceso terapéutico, por medio de la utili-
zación del perro como un agente motivador de 

conductas, en el paciente, que favorezcan la 
comunicación con el terapeuta, la regulación de 
sus niveles de ansiedad de una manera lúdica, 
rápida e innovadora, hasta lograr una mejor 
adherencia al tratamiento.
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Resumen

Los profesores, en su desarrollo laboral, social y 
familiar, se ven enfrentados a situaciones que los llevan 
a obtener diferentes resultados que se ven reflejados 
en la calidad del aprendizaje de los estudiantes y 
repercuten en la calidad del sistema educativo. Por lo 
anterior, se hace importante realizar estudios sobre 
los docentes universitarios que aporten en determinar 
las realidades, los riesgos, las necesidades que están 
afrontando, y así diseñar y poner en práctica programas 
para acompañarlos no solo en capacitaciones de 
su área de conocimiento, sino en lo personal, en lo 

familiar y sus diferentes contextos. Precisamente, 
uno de estos riesgos son los psicosociales y, entre 
sus múltiples consecuencias, se pueden encontrar las 
adicciones comportamentales, las cuales incluyen, 
entre otras, los juegos, los videojuegos y, de otro lado, 
la adicción al trabajo, que son los seleccionados en el 
presente estudio para determinar su prevalencia en 
esta población.
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Referentes teóricos/conceptuales

Es común asociar la adicción con el consumo de 
sustancias psicoactivas, sin embargo, se tiende a 
desconocer que es posible la existencia de una 
adicción sin el consumo de estas, sino relacio-
nada a conductas que se realizan de manera 
permanente y que son aprobadas socialmente, 
a lo que se ha denominado como “adicciones 
comportamentales”, término usado, por primera 
vez, por I. Marks en 1990 (como se cita en Pedre-
ro-Pérez et al., 2018) para mencionar el conjunto 
de comportamientos presentes en la vida diaria, 

frente a los cuales se puede perder el control, 
ocasionando síntomas y efectos similares a los 
que ocurren en las adicciones químicas. Estas 
conductas se consideran patológicas en relación 
con “intensidad, frecuencia o cantidad de 
dinero invertidas en ellas, y del grado de inter-
ferencia en las relaciones familiares, sociales y/o 
laborales de las personas implicadas … Cualquier 
actividad normal percibida como placentera es 
potencialmente susceptible de convertirse en 
una conducta adictiva” (Mínguez et al., 2015).
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En cuanto a las características clínicas que 
pueden presentarse en las adicciones compor-
tamentales, Echeburúa & Corral (1994, como 
se cita en Mínguez et al., 2015) exponen las 
siguientes: excitación excesiva antes de realizar 
dicha conducta, sintiendo urgencia de llevarla a 
cabo, además placer o alivio después de lograr 
hacerla; descuido de actividades importantes, 
invirtiendo más tiempo del deseado en la 
conducta adictiva; se miente respecto al tiempo 
o dinero empleado en la misma; problemas 
a nivel social, laboral, familiar asociados en 
especial a la crítica que se da del comporta-
miento de la persona adicta frente a la actividad 
que está ocasionando la adicción.

Dentro de las adicciones comportamentales, 
Mínguez et al. (2015) clasifican la adicción al 
sexo, a las compras, a la comida, al ejercicio físico, 
a las nuevas tecnologías, a Internet, a las redes 
sociales, al teléfono inteligente/smartphone, al 
juego, al trabajo y a los videojuegos. Teniendo en 
cuenta el interés del presente trabajo de inves-
tigación, se profundizará en estas tres últimas 
adicciones.

Por lo que se refiere a la ludopatía o adicción 
al juego, es la necesidad que tiene una persona 
de jugar constantemente y la incapacidad para 
controlar el deseo de apostar, vinculado en 
especial aquellos juegos en los que el tiempo 
entre la apuesta y el premio que se obtiene 
es corto. Según Morales-Ramírez et al. (2015), 
el ludópata persistirá en jugar para obtener 
ganancias, lo cual, como consecuencia, produce 
grandes pérdidas de dinero y conflictos en sus 
relaciones familiares y sociales.

De acuerdo con la Asociación Americana de 
Psiquiatría (2014), dentro de los criterios de 
diagnóstico de la ludopatía se encuentran:

Necesidad de apostar cantidades de 
dinero cada vez mayores para conseguir 
la excitación deseada; estar nervioso 
o irritado cuando se intenta reducir o 
abandonar el juego; se han realizado 
esfuerzos repetidos para controlar, 
reducir o abandonar el juego, siempre 
sin éxito; a menudo se apuesta cuando 
siente culpabilidad, ansiedad, depresión; 
después de perder dinero en las apuestas, 
se suele volver otro día para intentar 
“recuperar” las pérdidas. (p. 316)

De otra parte, la adicción a los videojuegos 
hace referencia a la necesidad de permanecer 
muchas horas al día jugando videojuegos, en 
algunas oportunidades de manera grupal. 
Dentro de las conductas que se presentan está 
la preocupación por poder jugar permanente-
mente a través de Internet, se incluyen mentiras 
a la familia, amigos o contexto laboral y/o acadé-
mico para poder hacerlo, a su vez, se descuidan 
otras actividades aplazándolas u omitiendo su 
realización para mantenerse jugando.

Para el año 2022, se encuentran nuevas 
lógicas en términos de tendencias, con aspectos 
tales como los efectos pospandemia, donde 
se advierten situaciones como un mayor uso y 
consumo de Internet, videojuegos e, incluso, 
la televisión, tal como lo presenta Dăscălescu 
(2022), donde incluso se ve la afectación a 
nivel de familia, autoimagen, comportamiento, 
voluntad e inmunidad psicológica. A su vez, 
Marques (2022) estudió las afectaciones 
familiares dadas en pandemia por los efectos 
del teletrabajo, y encontró relaciones entre el 
efecto moderador de la adicción a Internet en el 
conflicto familia-trabajo y el efecto moderador 
del teletrabajo en el equilibrio trabajo-familia. 
Por su parte, el estudio de Nielsen et al. (2021) 
evidenció una correlación altamente significativa 
entre el trabajo en casa por tiempos superiores 
a las 15 horas diarias y el consumo de alcohol.
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El estudio de Bertomeu Roglà (2022), que 
comprendió los años que van de 2010 a 2020, 
sobre la evolución del teletrabajo y sus efectos 
en las organizaciones, encontró mayores riesgos 
físicos y psicosociales en los teletrabajadores, 
como efecto de la pandemia. Particularmente, 
Mendonça et al. (2022) en su investigación 
encontró una asociación a la vigilancia imagi-
nada y sobrecarga de comunicación, mediada 
por dispositivos móviles con una afectación 
directa en la salud mental y calidad de vida de 
los teletrabajadores.

Chênevert et al. (2022) presenta un descenso 
en todos los indicadores de calidad de vida: 
estrés, irritabilidad, calidad del sueño, motiva-
ción, capacidad para emprender proyectos y 
navegación por Internet, sin un objetivo especí-
fico en los teletrabajadores, durante el encierro 
ocasionado por la pandemia del COVID-19. 
Además, la investigación de Diogo et al. (2022) 

encontró una relación directa entre el teletra-
bajo ocasionado por la pandemia del COVID-19 
y la adicción al trabajo como efecto principal.

 
Para finalizar, la adicción al trabajo se 
comprende como la implicación excesiva con la 
actividad laboral que se desempeña, haciendo 
que la persona sienta un impulso constante 
e irresistible de trabajar, disminuyendo casi 
por completo el interés en la realización de 
actividades vinculadas al descanso, al ocio o al 
compartir con la familia o los amigos. La persona 
que vive esta adicción considera que siempre 
requiere estar trabajando, por lo cual, trabaja 
hasta altas horas de la noche, fines de semana o 
vacaciones. Chivato & Piñas (2020) concluye que 
se presenta en las personas excesiva dedicación 
de tiempo y esfuerzo, tanto que estas aceptan 
trabajo adicional como una manera de justificar 
que tiene muchas actividades que realizar.

Diseño metodológico

Objetivos e hipótesis

Objetivo general

Analizar la prevalencia de la ludopatía, adicción 
a los videojuegos y adicción al trabajo en profe-
sores de las ciudades de Bogotá y Manizales.

Objetivos específicos

1. Cuantificar los niveles de prevalencia 
de ludopatía ludópatas, adicción a los 
videojuegos y adicción al al trabajo en 
profesores de las ciudades de Bogotá y 
Manizales.

2. Identificar el tipo de adicciones 
comportamentales presentadas en docentes 
de las ciudades de Bogotá y Manizales.
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3. Describir el tipo de adicciones 
comportamentales presentadas en 

profesores de las ciudades de Bogotá y 
Manizales.

Hipótesis

H1: el ejercicio de la labor docente presenta 
una relación significativa con las adicciones a los 
videojuegos, al juego y al trabajo.

H2: se encuentra una relación significativa 
entre las adicciones comportamentales a los 
videojuegos, al juego y al trabajo.

Diseño metodológico

Esta propuesta corresponde a un estudio de 
enfoque cuantitativo, con diseño no experi-
mental de corte transversal (Hernández-Sam-
pieri et al., 2014), en la medida que se reali-
zará un proceso de recolección y análisis de 
datos cuantitativos de forma sistemática, sin la 
manipulación de las variables objeto de estudio 
y ejecutando el proceso de recolección de infor-
mación en un único momento. El alcance de 
la propuesta es descriptivo-correlacional, en 
la medida que pretende realizar la descripción 
del comportamiento de las variables objeto de 
estudio y la prevalencia de los juegos, los video-
juegos y la adicción al trabajo en profesores.

Medición

El formulario está estructurado en cuatro instru-
mentos de la siguiente forma:

1. Ficha sociodemográfica: se diseñará una 
ficha sociodemográfica, elaborada por los 
investigadores, en la que se incluyen variables 
de sexo, edad, condición socioeconómica, 
tipología familiar, estado civil, tipo de 
programa, de formación, entre otras.

2. Cuestionario de experiencias relacionadas 
con los videojuegos (CERV), desarrollado 
por Chamarro et al. (2014), que evalúa 
el uso problemático de los videojuegos 

no masivos. La estructura factorial del 
instrumento presenta dos factores: 
dependencia psicológica y uso para la 
evasión, y consecuencias negativas del uso 
de videojuegos. Finalmente, se presentan 
puntos de corte de la escala para sujetos 
sin problemas, problemas potenciales y 
problemas severos en el uso de videojuegos.

3. Cuestionario de juego de South Oaks de 
Lesieur & Blume (1987), el cual se compone 
de 20 reactivos construidos según los 
criterios diagnósticos de juego patológico 
del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales DSM III y DSM-III-R, 
utilizado para evaluar la dependencia al 
juego tanto en sujetos no adictos como en 
muestras clínicas.

4. La escala de adicción al trabajo DUWAS-10 
que permite identificar el trabajo excesivo 
(T.E.) y el trabajo compulsivo (T.C.), la cual 
fue validada en el 2010 por Del Líbano, 
Llorens, Salanova y Schaufeli, con la finalidad 
de reducir los ítems duplicados y su tiempo 
de aplicación de cuatro minutos, con una 
confiabilidad y validez del 85 %–90 %, lo 
que la hace una de las herramientas más 
utilizadas para la identificación de la adicción 
al trabajo.
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Población

Los participantes del estudio serán seleccio-
nados a través de un muestreo aleatorio simple, 
lo cual conformará una muestra de 200 profe-

sores activos laboralmente de las ciudades de 
Bogotá y Manizales.

Herramientas

Para el análisis de la información, se utilizará el 
paquete estadístico SPSS.

Estado de la investigación

Propuesta de investigación:

El rastreo de antecedentes evidencia la presencia 
de investigaciones tanto de adicciones químicas 
como comportamentales, principalmente con 
estudiantes universitarios, sin embargo, es 
más baja la publicación encontrada en otros 
miembros de la comunidad universitaria como 
los docentes (pocas recientes). Dentro de los 
trabajos encontrados, en Colombia están los 
de Cano & Pérez (2010), ludopatía en docentes 
universitarios; Tirado-Otálvaro et al., (2013), 
consumo y dependencia de alcohol, nicotina 
y otras sustancias en docentes universitarios. 

En otros países de Latinoamérica, se puede 
nombrar a Matos de Almeida et al. (2020), 
adicción al trabajo en docentes de postgrado 
en Brasil, y a Espinoza-Palomino (2021), con 
su trabajo de salud mental en docentes de la 
Universidad Tecnológica de los Andes en Perú. 
Ahora bien, se encontraron algunas investiga-
ciones que hacen referencia a la salud mental de 
docentes universitarios, como son en Colombia 
las de Villamizar et al., (2015), Acosta-Fernández 
et al. (2017). A continuación, en la Figura 1 se 
presenta el comportamiento por los autores y 
sus años de publicación:

Figura 1.  Autores y sus años de publicación
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Cano Bedoya, V. H., & Pérez Pérez, J. A.

Tirado-Otálvaro, A. F.; Velásquez-Tirado, J. D.;
Vargas-García, A. R.; & Toro Ocampo, J. H.

Almeida, L. P. B. M. de, Barreto, M. F. C., Martins, J.
T., Haddad, M. do C. F. L., & Galdino, M. J. Q.

Espinoza-Palomino, A.

Villamizar, D., Padilla, S., & Mogollón, O.

Acosta-Fernández, Martín, Parra-Osorio, Liliana,
Restrepo-García, Javier Ignacio, Pozos-Radillo,…
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En la Figura 2 se presenta el comporta-
miento de las investigaciones, según el origen 
de la población que estudiaron. Se encontró una 

mayor concentración en investigaciones reali-
zadas en Colombia.

Figura 2. Investigaciones por país
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Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
también deben reconocerse como empresas, 
pues es importante que, desde el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se preste 
atención al bienestar integral de los colabora-
dores. Una de las políticas que se establecen 
desde esta área es la de prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, si bien desde esta no 
se abordan las adicciones comportamentales, si 
se constituye como un aspecto importante por 
abordar como parte de la prevención integral, 
comprendiendo que el trabajo puede ser fuente 
de realización personal y satisfacción de necesi-
dades, así como puede convertirse en fuente 
de diversas problemáticas tanto físicas como 
mentales. Así, el interés particular del presente 
trabajo se centra en aquellas consecuencias a 
nivel mental.

Los docentes universitarios asumen múltiples 
labores asociadas a las funciones sustantivas 
del ejercicio docente que no solo se refieren 
al trabajo de dictar la clase, sino a las prácticas 
asociadas a esta, como son la planeación, 
evaluación y calificación, así como actividades 
de extensión e investigación y trabajo adminis-
trativo, lo que implica altas cargas mentales 
y estrés laboral, cuyas consecuencias se ven 
expresadas en aspectos fisiológicos, psicoló-
gicos y comportamentales. Dentro de estas 
últimas se encuentra la tendencia a desarrollar 
adicciones tanto químicas como comportamen-
tales, estas son de interés en el presente estudio 
(la ludopatía, los videojuegos y la adicción al 
trabajo).

A continuación, en la Figura 3 se presenta el 
comportamiento de las temáticas tratadas por 
los diferentes autores:
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Figura 3. Temas tratados en las investigaciones
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Salud mental

Por lo anterior, se hace importante visibilizar 
las posibles dificultades de salud mental de los 
docentes universitarios, pues las adicciones son 
una posible consecuencia de su afectación. De 
ahí surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es 
la prevalencia de las adicciones ludópatas, a los 
videojuegos y al trabajo en profesores universi-
tarios?

La presente propuesta de investigación es 
importante en la medida que considera la salud 
mental del colaborador docente, en las Institu-
ciones de Educación Superior (IES), desde las 
múltiples consecuencias de su afectación, como 
son para este caso las adicciones. Es relevante 
evidenciar, en esta población, la presencia de 
adicciones poco visibles como son las compor-
tamentales, la ludopatía, los videojuegos y la 
adicción al trabajo. Por otra parte, la novedad 
de esta propuesta tiene que ver con que tradi-
cionalmente se ha estudiado el fenómeno de las 

adicciones en el entorno universitario, pero con 
la población estudiantil, y se ha abordado princi-
palmente las adicciones químicas, sin embargo, 
se encuentran pocas referencias publicadas que 
brinden atención al docente universitario como 
eje fundamental en el proceso académico, que 
requiere atención para procurar su bienestar 
integral y calidad de vida.

Finalmente, identificar la prevalencia de 
adicciones a la ludopatía, a los videojuegos y 
al trabajo, en la población de docentes univer-
sitarios, servirá de base para establecer líneas 
de acción desde los procesos de prevención 
y promoción en salud mental a nivel primario, 
así como determinar rutas de atención desde 
la intervención terciaria si es necesario, ya que 
poco se conocen e implementan en este tipo 
de adicciones. Igualmente, servirá de base para 
futuras investigaciones frente al tema en esta 
población.
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escolar y el riesgo de suicidio en 
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Resumen

Se analizó la relación entre los roles de víctima y 
agresor en el acoso escolar y el riesgo suicida en 
adolescentes mujeres. Se utilizó una metodología 
cuantitativa, transeccional y no experimental, basada 
en el análisis de correlaciones entre las variables. 
Participaron 370 adolescentes mujeres (M = 14,84; DE 
= 1,55). Se utilizó la escala de Riesgo Suicida de Plutchik 
(ERSP) y el European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIP-Q). Se encontró que el riesgo 
suicida se correlacionó directamente (p < 0,001) con 
el acoso escolar total y los roles de víctima y agresor. 
El análisis de regresión logística binaria mostró que los 
roles del acoso escolar explicaron entre el 15 % y el 
20 % el factor de riesgo suicida.
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Referentes teóricos/conceptuales

El suicidio en adolescentes es un fenómeno 
multifactorial y creciente en el ámbito mundial 
(Gómez et al., 2019). Los datos epidemiológicos 
en Colombia y Manizales muestran que las tasas 
de intentos de suicidio son más altas en adoles-
centes y, por tanto, son la población de mayor 
riesgo (Delgado et al., 2017). Entre los factores 
de riesgo se encuentra el acoso escolar. En 
Latinoamérica y Colombia, se ha reportado una 
prevalencia del acoso escolar en adolescentes 
que oscila entre el 23 % y el 67 % (Ceballos-Os-
pino et al., 2019).

El acoso escolar se considera como una forma 
de agresión sistemática e intencional, en la cual 
se pretende causar daño físico o psicológico a 
otras personas en entornos escolares (Lozano-

Blasco et al., 2020), y que puede conducir a 
problemáticas de salud mental en los adoles-
centes. Se ha reportado que las víctimas de 
acoso escolar experimentan ansiedad, soledad, 
presentan síntomas de depresión y compor-
tamientos suicidas, lo que se ha considerado, 
entre muchos factores, el resultado de la exposi-
ción sistemática al acoso escolar por parte 
de los agresores (Brailovskaia et al., 2018). 
En contraste, los agresores del acoso escolar 
pueden presentar conductas externalizantes 
en otros escenarios sociales y tener mayores 
probabilidades de incurrir en actos delictivos, lo 
cual tiene implicaciones en ámbitos sociales y 
comunitarios.
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Descripción metodológica

Estudios señalan que la victimización por acoso 
escolar se relaciona con un mayor riesgo de 
presentar ideación e intentos de suicidio entre 
adolescentes (Gómez-Tabares, 2021), por lo que 
la relación entre el suicidio y el acoso escolar 
tiene gran importancia para la prevención e inter-
vención psicosocial en escenarios educativos. El 
alcance de la investigación fue descriptivo-corre-
lacional y tuvo por objetivo analizar la relación 
entre los roles de víctima y agresor en el acoso 
escolar y el riesgo suicida en adolescentes. Se 

planteó como hipótesis que el acoso escolar 
se relaciona con el riesgo suicida. El enfoque 
del estudio fue cuantitativo, no experimental 
y transeccional. Se utilizó la escala de Riesgo 
Suicida de Plutchik (ERSP) y el European Bullying 
Intervention Project Questionnaire (EBIP-Q). 
La población fue 370 mujeres escolares entre 
12 y 17 años de una institución educativa de 
Manizales (Colombia). Se utilizó el paquete SPSS.
v25 para los análisis estadísticos.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso. Los análisis 
mostraron un factor de riesgo suicida en el 40,3 % 
de las adolescentes. Se aplicó el coeficiente de 
Spearman para el análisis de correlaciones. Se 
encontró que el riesgo suicida presentó correla-
ciones directas (p < 0,001) con el acoso escolar 
total y los roles de víctima y agresor. Estos datos 
sugieren que la exposición al acoso escolar 
se asocia a un mayor riesgo de ideaciones y 
comportamientos suicidas en las adolescentes 
escolares. Esta asociación con el riesgo suicida 
ocurre tanto en aquellas adolescentes víctimas 
como agresoras en el acoso escolar.

En el análisis de regresión logística binaria, se 
utilizó el factor de riesgo suicida como variable 
dependiente y los roles del acoso escolar como 
variables independientes. El modelo presentó 
indicadores adecuados de bondad y ajuste (chi 
Hosmer y Lemeshow = 5,732; gl = 7; p= 0,571). 
Se encontró que la victimización por acoso 
aumentó en un 27,1 % el factor de riesgo suicida 
(OR = 1,271; p < 0,001) y la agresión en un 23,2 % 
(OR = 1,232 p = 0,045). Las variables indepen-

dientes explicaron entre el 15 % (R2 Cox y Snell = 
0,150) y el 20 % (R2Nagelkerke = 0,203) el factor 
de riesgo suicida. Este análisis es relevante 
porque evidencia que tanto la victimización 
como la agresión en el acoso escolar aumentan 
la probabilidad de un comportamiento suicida 
en las adolescentes.

En este sentido, los análisis de correlación y 
de regresión sugieren que la participación en el 
acoso escolar es un factor de riesgo que eleva 
la probabilidad de un comportamiento suicida 
en el futuro. Los hallazgos presentados son 
consistentes con estudios que han informado 
que el acoso escolar tiene un efecto predictor 
sobre la ideación y el intento suicida en adoles-
centes (Brunstein-Klomek et al., 2019; Hinduja & 
Patchin, 2018). Al respecto, Geoffroy et al. (2016) 
reportaron que la victimización por acoso escolar 
en adolescentes de 13 a 15 años aumentó la 
probabilidad en 5,4 veces de presentar ideación 
suicida dos años después, lo cual indica que las 
experiencias de acoso escolar tienen efectos 
longitudinales sobre el comportamiento suicida 
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de los adolescentes. Otro estudio mostró que la 
intimidación escolar aumentó los síntomas de 
ansiedad, depresión, estrés postraumático y el 
riesgo de suicidio en niños, niñas y adolescentes 
(Gómez-Tabares, 2021).

Estos resultados son consistentes al mostrar 
que las experiencias de acoso escolar tienen 
repercusiones negativas sobre el bienestar 
psicológico y la salud mental de los niños, niñas 

y adolescentes, y evidencian la importancia de la 
prevención, detección e intervención del acoso 
escolar como factor conducente a un mayor 
riesgo suicida. Por tanto, se recomienda que las 
instituciones educativas cuenten con protocolos 
claros de abordaje psicosocial y psicoeducativo 
del acoso escolar y las consecuencias que puede 
generar en la salud mental de sus estudiantes.
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Resumen

La neuropsicología es la disciplina encargada de estudiar 
la organización cerebral de la actividad neurocognitiva 
y conductual de personas con patologías cerebrales. 
La neuropsicología infantil realiza procesos de 
evaluación, diagnóstico e intervención de niños con 
trastornos del neurodesarrollo. Actualmente, esta 
rama de la neuropsicología se nutre de diferentes 
áreas de conocimiento para el diseño de material 
lúdico, gráfico, interactivo y multimedia que pueda 
ser usado en los procesos de intervención, que 
están dirigidos a estimular la maduración cerebral en 
entidades nosológicas del neurodesarrollo. El objetivo 

de este trabajo es mostrar un reporte de los recursos 
gráficos empleados en aplicativos tecnológicos para 
la estimulación neurocognitiva infantil. Se realizó 
una búsqueda de aplicaciones en Play Store, App 
Store y en portales web. Se concluye que este 
tipo de herramientas son eficaces para mejorar la 
funcionalidad de la memoria de trabajo (visual-verbal), 
las funciones ejecutivas (planeación/monitorización/
velocidad cognitiva) y la atención.
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Referentes teóricos/conceptuales

La neuropsicología es la disciplina encargada de 
estudiar la organización cerebral de la actividad 
neurocognitiva y conductual de personas con 
patologías cerebrales. Aquella se nutre de la 
neurología y la psicología; de la neurología, 
retoma la conceptualización de la anatomía 
(estructuras) y fisiología (funcionamiento) del 
sistema nervioso; de la psicología, el abordaje 
de los procesos mentales. Existen múltiples 

enfoques teóricos y clasificaciones de los 
constructos neurocognitivos, el más empleado 
por la comunidad clínica e investigativa es 
gnosias, atención, praxias, memoria, funciones 
ejecutivas y lenguaje (Peralta-Cuji et al., 2021).

La neuropsicología infantil evalúa, diagnós-
tica e interviene a niños con trastornos del 
neurodesarrollo; disfunciones de etiología 
neurobiológica que se manifiestan de manera 
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temprana, antes de iniciar la etapa escolar, estas 
condiciones clínicas generan limitantes en el 
aprendizaje experiencial y pedagógico, déficits 
neurocognitivos y adaptativos. La epidemiología 
plantea que este grupo de entidades nosológicas 
presenta una prevalencia del 12.04 %, el más 
frecuente es el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH, 5.36 %), seguido por el 
trastorno de la comunicación y lenguaje (3.42 %) 
y la dislexia (3.26 %).

La evaluación neuropsicológica infantil 
integra el historial clínico (sucesión evolutiva de 
las áreas del desarrollo, antecedentes obstétri-
cos-personales-familiares, información escolar, 
psicológica y conductual) con el rendimiento 
ejecutado en pruebas psicométricas estanda-
rizadas, dirigidas a valorar el estado neurocog-
nitivo. Aquella permite identificar los procesos 
preservados y alterados, es decir, es el punto 
de partida de la intervención (Carballal Mariño 
et al., 2018). Esta rama de la neuropsicología 
integra diferentes áreas de conocimiento, para 
el diseño de material lúdico, gráfico, interac-
tivo y multimedia que pueda ser usado en los 
procesos de intervención neurocognitiva. Los 
recursos multimedia incentivan la motivación 
en la población infantil, facilitan la adherencia y 

mantenimiento en el tratamiento (Murrugarra 
Armas, 2019).

Los diseñadores gráficos son profesionales 
con la capacidad de organizar comunicaciones 
visuales (iconografías, imágenes y gráficos) 
encaminadas a la transmisión de mensajes 
a grupos poblacionales específicos, con un 
objetivo explícito. Así, el diseño gráfico es una 
disciplina que se fundamenta en la definición 
de problemáticas, para determinar acciones 
de intrusión a partir de innovaciones creativas, 
ejecutadas con herramientas de uso digital y 
manual. Por otro lado, parte de las necesidades 
de los clientes, se ha utilizado en la publicidad y 
el mercadeo, actualmente ha tomado relevancia 
en el área de la ciencias sociales y ciencias de la 
salud, y permite generar los insumos necesarios 
para el esbozo de programas computarizados. La 
integración gráfica se ha empleado en diversos 
programas de estimulación neurocognitiva, 
tendientes a mejorar las habilidades escolares, 
atencionales, la planeación, la monitorización 
y la retención de información de niños con 
trastornos del neurodesarrollo (Albarracín Rodrí-
guez & Montoya Arenas, 2021; Romero López 
et al., 2017).

Descripción metodológica

Importancia

El acelerado avance de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en las 
últimas décadas ha ayudado a la innovación 
en métodos educativos y clínicos, asimismo, 
ha favorecido el uso de recursos gráficos y 

multimedia para la evaluación e intervención 
de entidades neurológicas y psiquiátricas. Los 
niños con algún diagnóstico del neurodesarrollo 
experimentan alteraciones neurocognitivas y 
psicológicas, asociadas a síntomas ansiosos y 
depresivos que influyen significativamente en su 
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autoestima, generan afectaciones en el contexto 
social, escolar y familiar, lo que hace necesario 
una intervención temprana de calidad. Razón 
por ello, los aplicativos tecnológicos empiezan 
a tener relevancia por que permiten una mejor 
adherencia y permanencia de los niños en las 
tareas de estimulación cognitiva (Albarracín 
Rodríguez & Montoya Arenas, 2021).

Objetivo

Reportar recursos gráficos empleados en aplica-
tivos tecnológicos, para la estimulación neuro-
cognitiva infantil de niños con trastornos del 
neurodesarrollo.

Hipótesis

Analítica: los recursos gráficos empleados en 
aplicativos tecnológicos son eficaces para la 
estimulación neurocognitiva de niños con 
trastornos del neurodesarrollo.

Nula: los recursos gráficos empleados en aplica-
tivos tecnológicos no son eficaces para la estimu-
lación neurocognitiva de niños con trastornos 
del neurodesarrollo.

Alterna: los recursos gráficos empleados en 
aplicativos tecnológicos favorecen la madura-
ción cerebral de niños.

Método

El presente trabajo es descriptivo y busca 
detallar características y propiedades de algunas 
herramientas gráficas, empleadas en programas 
computarizados dirigidos a la estimulación 
neurocognitiva. Se realizó la elección de los 
aplicativos reportados en el manuscrito, a partir 
de los siguientes criterios de selección: (a) idioma 
español, (b) creados por profesionales especiali-
zados, (c) dirigidos a la estimulación neurocogni-
tiva, (d) de población infantil, y (e) con diagnós-
tico de trastornos del neurodesarrollo. Se consi-
deraron aplicativos de Play Store, App Store y 
portales web. La exploración se realizó con las 
siguientes palabras claves: “estimulación cogni-
tiva en niños”, “intervención neurocognitiva en 
niños”, “integración gráfica”, “TDAH”, “trastorno 
del aprendizaje”, “autismo”, “trastornos de la 
comunicación”, “discapacidad intelectual”. La 
búsqueda se efectuó en el primer trimestre del 
año 2022. Se analizaron 20 aplicativos.

Estado de la investigación

De acuerdo con los elementos planteados en los 
referentes teóricos y la descripción metodología, 

en la Tabla 1 presenta el reporte de los aplica-
tivos seleccionados para el presente trabajo.
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Tabla 1. Recursos gráficos empleados en aplicativos tecnológicos

Denominación 
del aplicativo

Recurso gráfico Área de estimulación neurocognitiva
Trastorno 
del neuro-
desarrollo

CogniFit 
(TDAH)

Animación 3D, juegos interactivos.
Inhibición, atención selectiva, monitori-
zación, planeación, coordinación inter-
sensorial.

TDAH

Toons
Uso de colores, creación de perso-
najes de tipo caricaturas.

Lateralidad, atención.
Dislexia

TDAH

HeyHo
Secuencias de imágenes, ilustra-
ción 2D.

Memoria, concentración.
TDAH

TEAZ

Mita
Ilustración y animación de perso-
najes.

Lenguaje. TEA

Autispark Juegos interactivos, animación 3D. Lenguaje, gnosias visuales, cálculo. tea

TEApp
Ilustraciones lúdicas, animación 
3D, tareas para cumplir objetivos y 
completar misiones.

Lenguaje, memoria de trabajo. TEA

BBBBB 
Software

Ilustraciones, tareas de selección 
con ilustraciones 3D.

Memoria, atención. TDAH

Taikid
Contenido audiovisual, ilustra-
ciones coloridas.

Lenguaje. LC

PictoBoard
Animaciones, fotografías, picto-
gramas y videos.

Lenguaje, praxias.
TEA

LC
Búho Boo Uso de colores y formas lúdicas. Gnosia visual, praxias, cálculo básico. General

SeniorGames
Ejercicios lúdicos, tareas interac-
tivas con ilustraciones 3D.

Lateralidad, coordinación intersensorial, 
motricidad gruesa.

CM

CogniFit 
(dislexia)

Imágenes interactivas, vídeos de 
instrucción.

Memoria, gnosia, atención, planifica-
ción, velocidad cognitiva.

LC

Dislexia
Sanapalabras Imágenes, gráficos, audios, vídeos. Lenguaje. Dislexia

Lecto
Uso de colores, pictogramas y 
recursos auditivos.

Lenguaje, escritura, lectura. Dislexia

Otsimo
Uso de colores, audios interactivos 
y música.

Lenguaje, cálculo, gnosia auditiva.

TEAZ

TDAH

TEA

Oncortex
Actividades interactivas auditivas y 
visuales, ilustraciones coloridas.

Memoria, atención, funciones ejecu-
tivas, lenguaje.

General

Tico
Uso de gráficos, imágenes y videos 
interactivos.

Lenguaje, memoria, atención, cálculo.
Discapacidad 
intelectual

Día a Día
Uso de gráficos y agenda interac-
tiva.

Lenguaje, planeación.
TEA

LC
Jocomunico Pictogramas, imágenes coloridas. Lenguaje. LC

Lumosity
Juegos interactivos, ilustraciones 
3D.

Memoria, velocidad cognitiva, cálculo, 
lenguaje.

General

Nota. trastorno del aprendizaje (TEAZ), espectro autista (TEA), trastornos de lenguaje y la comunicación (LC), 
coordinación motora (CM).

Los diferentes aplicativos tecnológicos repor-
tados fueron desarrollados por profesionales 
especializados en neurociencias, pertenecientes 
a universidades de trayectoria internacional o 

centros de investigación neurocognitiva. Para 
la elaboración de los recursos de integración 
gráfica, se apoyaron de un equipo interdiscipli-
nario de diseñadores gráficos e ingenieros multi-
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media. La validación de los aplicativos se realizó 
con estudios longitudinales, aplicación y análisis 
de pruebas estandarizadas, antes y después del 
uso de aplicativo. En su mayoría, reportan que 
son eficaces para mejorar la maduración cerebral 
de niños con trastornos del neurodesarrollo, 
pues favorecen el rendimiento neurocognitivo 
atencional y de la función ejecutiva. Específi-
camente, enuncian la atención selectiva visual 
y auditiva (capacidad para focalizar estímulos), 
la memoria de trabajo (control mental, bucle 
articulatorio, agenda viso/espacial, ejecutivo 
central), la planeación (organización de activi-
dades) y la velocidad cognitiva (disminución del 
tiempo empleado en la ejecución de tareas). 
Indican que los aplicativos favorecen la motiva-
ción de los niños, para la ejecución de tareas 
que beneficien el estado de su condición clínica, 
pero que nunca sustituyen las intervenciones 
realizadas por centros especializados. Informan 
que los programas computarizados que hacen 
uso de herramientas gráficas, comparados con 
recursos tradicionales, permiten una mejor 
adaptación al tratamiento con retroalimenta-
ciones inmediatas, tienen más accesibilidad y se 
pueden ejecutar desde los contextos educativos 
y familiares (Fernández-Daza, 2019).

La integración gráfica, empleada en la 
mayoría de aplicativos, estuvo compuesta por 
videos de animaciones que son elaborados 
con el uso de ilustraciones de colores, formas, 
objetos, animales, personas y diversos escena-
rios (colegios, parques recreativos, entornos 
familiares, zonas naturales), están acompañados 
de audios explicativos, con diferentes voces 
que resultan comunes para la población infantil 
(niños, profesores, padres), estos indican los 
pasos a seguir en la ejecución de cada actividad 

cognitiva. Los recursos audiovisuales integran 
imágenes y audios que conforman un medio 
de comunicación didáctico e interactivo, con la 
intencionalidad de brindar procesos instruccio-
nales claros para la adecuada ejecución de la 
tarea. Los principales programas utilizados para 
la creación de las herramientas gráficas han sido 
Sketch (interfaz y logos), AFFinity (piezas artís-
ticas conceptuales), AdobePhotoshop (ediciones 
de fotográficas e imágenes), Adobe-ILLustrator 
(tipografía, color y forma), AdobeInDesign 
(identidades visuales), CorelDraw (gráficos, 
ilustraciones, fotografías).

El trabajo interdisciplinario, coordinado en 
el desarrollo de los programas computarizados 
presentados en este trabajo, fue un elemento 
fundamental para garantizar que los insumos 
estuvieran acordes con la población objeto de 
intervención. Se prestó especial atención a la 
elección de colores (pasteles, gama de verdes 
y amarillos), a la creación de personajes (super 
héroe, animales, caricaturas) y entornos (hogar, 
escuela, lugares recreativos), ya que estas herra-
mientas facilitan el interés y motivación de los 
usuarios. El diseño de las actividades cognitivas 
se diseñó a partir de principios teóricos y técnicos 
de la estimulación neuropsicológica infantil; 
metas alcanzables de acuerdo con la condición 
clínica objeto de intervención, diferentes grados 
de complejidad (del nivel básico al superior), 
retroalimentación inmediata (positiva/negativa 
para favorecer el adecuado avance), tiempo 
definido de entrenamiento (plantean activi-
dades para ejecutarse en un periodo de tres 
meses a un año) y definición de los procesos 
neurocognitivos a entrenar. La Figura 1 presenta 
un resumen de las características neuropsicoló-
gicas de los aplicativos reportados en el trabajo.
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Figura 1. Características neuropsicológicas de los aplicativos

Nota. trastorno del aprendizaje (TEAZ), espectro autista (TEA), trastornos de lenguaje y la comunicación (LC), 
coordinación motora (CM).

El reporte realizado permite confirmar la 
hipótesis alterna: los recursos gráficos empleados 
en aplicativos tecnológicos favorecen la madura-
ción cerebral de niños. Los estudios previos a la 
publicación de los aplicativos indican claramente 
que mejoran la funcionalidad clínica, pero que 
no sustituyen los tratamientos tradicionales 
estipulados para los trastornos del neurodesa-
rrollo. Este trabajo se limita a realizar el reporte, 
por lo tanto, se sugiere que se realicen investiga-
ciones que permitan validar la eficacia de cada 
uno de los dispositivos enunciados en población 
infantil de Latinoamérica.

Dada la gran prevalencia de los trastornos 
del neurodesarrollo, es importante generar 
programas de intervención que favorezcan la 
funcionalidad cognitiva y psicológica de los 
infantes con este tipo de diagnóstico, de esta 
manera se está promoviendo, a la vez, el apren-
dizaje académico (lectura, escritura y cálculo). La 
mayoría de aplicativos para dispositivos móviles 
y web se han desarrollado para el tratamiento 
del déficit de atención (TDAH), condición clínica 
con alta incidencia que requiere una atención 
integral, desde los diferentes ámbitos afectados 
(académico, cognitivo, psicológico y comporta-
mental).
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Herramientas virtuales y su relación 
con la memoria de trabajo
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Resumen

La memoria de trabajo es un constructo psicológico 
que permite realizar la adecuada manipulación de 
la información visual, auditiva y atencional. Existen 
personas que presentan deficiencias en este proceso, 
por condiciones psiquiátricas o neurológicas. Las 
herramientas virtuales han facilitado la intervención 
neuropsicológica y emocional de grupos poblacionales 
con este tipo de manifestaciones clínicas. Este 
trabajo tuvo como objetivo dar a conocer el diseño 
de los insumos empleados en la creación de un 
programa computarizado de estimulación de la 
memoria de trabajo, dirigido a niños con déficits 
atencionales. Los recursos gráficos diseñados fueron 

ilustraciones, animaciones, identidad de personajes, 
insumos auditivos y videos. La herramienta virtual 
desarrollada se ha denominado SuperMov, programa 
computarizado de entrenamiento de la memoria de 
trabajo. Investigaciones han demostrado que este tipo 
de intervenciones son eficaces para la estimulación 
cognitiva. SuperMov será validado con un grupo de 
infantes pertenecientes a Neuropser del municipio de 
Medellín.

Palabras clave 

Diseño gráfico, desarrollo tecnológico, herramientas 
virtuales, medios audiovisuales, memoria de trabajo.
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Referentes teóricos/conceptuales

El diseño gráfico tiene diversos campos de 
aplicación enfocados a codificar comunicaciones 
visuales y auditivas, a partir de la demanda de un 
área específica de conocimiento. Actualmente, 
se han empleado en los diferentes ámbitos de 
la salud, con el fin de desarrollar herramientas 
virtuales que favorezcan la intervención clínica y 
la adherencia a los tratamientos, pues permite la 
creación de programas computarizados dirigidos 

a mejorar condiciones cognitivas o emocionales 
de niños, adolescentes y adultos (Palencia Sierra 
et al., 2021). Entre los principales recursos 
gráficos empleados, se destacan las ilustra-
ciones, animaciones e insumos audiovisuales.

Investigaciones orientadas a la estimulación 
y rehabilitación cognitiva han empleado estos 
recursos para mejorar la funcionalidad de los 
procesos psicológicos. Se han enfocado princi-
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palmente en el mejoramiento de la memoria 
de trabajo, capacidad esencial para los apren-
dizajes de competencias pedagógicas y la 
manipulación de la información del ambiente, 
a través de la codificación, el procesamiento 
y el recuerdo inmediato (Irwin et al., 2021; 
Nappo et al., 2020). Los niños con trastornos 
del neurodesarrollo tienen un bajo rendimiento 
en las pruebas cognoscitivas psicométricas, que 
evalúan memoria de trabajo. El trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es 
una condición clínica, que se agrupa dentro de 
esta entidad nosológica, que afecta el contexto 
social, educativo y familiar. Por esta razón, es 
necesaria una intervención temprana y perti-
nente (Chacón Lizarazo, 2018).

Un grupo multidisciplinar de neuropsi-
cólogos, psicólogos, diseñadores gráficos e 
ingenieros viene desarrollando el programa 
denominado SuperMov, el cual está orientado 
a la estimulación de la memoria de trabajo de 
niños con TDAH. La estimulación neuropsicoló-
gica es un conjunto de tareas dirigidas a mejorar 
el funcionamiento cognoscitivo de niños con 
afectaciones atencionales, memorísticas, expre-
sivas, comprensivas, entre otras. La creación y 
el diseño de SuperMov está fundamentado en 
los principios y las teorías de la estimulación 
neuropsicológica (diversos niveles de comple-
jidad, metas alcanzables, diferentes aproxima-
ciones, formas de aprendizaje facilitado), y los 
recursos virtuales se están esbozando con herra-

mientas profesionales de diseño gráfico; Adobe 
Illustrator y After Effects.

La efectividad del programa SuperMov se 
validará en una población de niños diagnosti-
cados con TDAH que son atendidos en Neuropser, 
centro especializado en neuropsicología que 
presta sus servicios a diversas Entidades Presta-
doras de Salud (EPS) de la ciudad de Medellín, 
realizando evaluaciones, diagnósticos e inter-
venciones a personas con patología cerebral.

Existe controversia con respecto a la efecti-
vidad de los programas computarizados en 
el mejoramiento cognoscitivo, dado que no 
hay claridad con respecto a las caracterís-
ticas funcionales y operativas de las interven-
ciones, la duración de los entrenamientos y los 
diseños metodológicos no están estandarizados 
(Mozaffari et al., 2022). SuperMov está siendo 
diseñado teniendo en cuenta los alcances y 
limitaciones reportados en varias investigaciones 
(Fernández-Daza, 2019; Albarracín Rodríguez 
& Montoya Arenas, 2021). Se plantearon 735 
actividades de estimulación de la memoria de 
trabajo (visual, auditiva, control mental y lógica), 
para ser desarrolladas en 30 sesiones. Cuenta 
con tres niveles de complejidad (básico, medio y 
superior). La validación se realizará con infantes 
con TDAH (grupo experimental) e infantes con 
desarrollo típico (grupo control). En el grupo 
experimental se realizará un comparativo del 
rendimiento obtenido del suministro de pruebas 
estandarizadas especializadas previo y posterior 
del uso del programa computarizado SuperMov.

Descripción metodológica

Importancia: en la actualidad, existen diferentes 
tipos de herramientas que permiten la creación 

y diseño de recursos gráficos y audiovisuales 
(vectores, animaciones, identidad de perso-
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najes). Un diseño adecuado y una correcta 
implementación de estos, en programas/herra-
mientas interactivas enfocadas a la estimulación 
cognitiva, contribuyen a incrementar el interés y 
la motivación del usuario que las emplea, lo que 
facilita el trabajo de especialistas del ámbito de 
la salud que intervienen pacientes con trastornos 
del neurodesarrollo, entre ellos el TDAH.

Objetivo: presentar el diseño de los insumos 
gráficos empleados para la creación de un 
programa computarizado de estimulación de la 
memoria de trabajo, dirigido a niños con déficits 
atencionales.

Hipótesis: H0. El uso de recursos gráficos y audio-
visuales en programas/herramientas compu-
tarizadas, para la estimulación cognitiva, es 

indispensable para incentivar la motivación y el 
interés de los usuarios.

Método: para la construcción de los recursos 
gráficos y audiovisuales que se emplearán en el 
programa computarizado, para la estimulación 
de la memoria de trabajo en infantes diagnos-
ticados con TDAH denominado SuperMov, se 
siguieron las directrices de un equipo de profe-
sionales en neurociencias, quienes definieron 
diferentes tipos de actividades, enfocadas al 
entrenamiento de la memoria de trabajo visual, 
auditiva, control mental y lógica en niños con 
este trastorno del neurodesarrollo. En resumen, 
los pasos desarrollados para la creación de los 
recursos gráficos y audiovisuales de SuperMov 
se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Etapas de creación
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El primer paso estuvo enfocado a determinar la 
cantidad y tipo de actividades que deben realizar 
los niños diagnosticados con TDAH, las cuales se 
orientaron al entrenamiento de la memoria de 
trabajo (visual, verbal, control mental y lógica). 
El segundo, se centró en delimitar la paleta 
de colores y la línea de diseño, bajo la cual se 
desarrollaron los recursos gráficos y audiovi-
suales. El tercero, estuvo enfocado a definir los 

personajes y el rol que desempeñarían en las 
animaciones del programa. El cuarto, se enfocó a 
la creación de los recursos en software especiali-
zado de diseño gráfico (Adobe Illustrator y After 
Effects). El quinto y último estuvo enfocado a 
integrar todos y cada uno de los recursos en 
un paquete Shareable Content Object Referece 
Model (SCORM), compatible para el sistema de 
gestión de aprendizaje Moodle.
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Estado de la investigación

Es importante señalar que este trabajo es 
una derivación del proyecto de investigación 
titulado: “Programa Computarizado de Estimu-
lación Cognitiva de la Memoria de Trabajo”, el 
cual aún se encuentra en curso. Para la construc-
ción de los recursos gráficos de SuperMov se 
diseñaron gráficos vectoriales, empleando la 
herramienta Adobe Illustrator, la cual contiene 
opciones creativas y versátiles para generar 
de manera rápida imágenes y vectores, cuya 
utilidad principal se presenta en trabajos de 
impresión, maquetación, desarrollos para 

móviles, vídeos y publicaciones en línea. Esta 
herramienta es ampliamente utilizada a nivel 
mundial por artistas gráficos digitales, principal-
mente en el manejo vectorial. Por otra parte, las 
animaciones (motion graphic) fueron creadas 
haciendo uso de la herramienta After Effects, 
la cual permite la creación de imágenes profe-
sionales en movimiento y añadir efectos. Esta 
herramienta es considerada como una de las más 
potentes del mercado, entre todas las que se 
basan en líneas de tiempo. La Figura 2 presenta 
los logotipos de cada una de estas herramientas.

Figura 2.  Logos Adobe Illustrator y After Effects

La Figura 3 presenta el logo diseñado para 
el programa. El nombre se derivó de los signos 
cardinales del TDAH (déficits atencionales, 
impulsividad e hiperactividad), dándole una 
connotación positiva a estas manifestaciones 
clínicas. Se asocia también con “poderes” que 
los niños adquieren con el correcto desarrollo 
de las actividades propuestas. Los criterios 
que se consideraron para la creación del logo 
fueron la tipografía y el diseño de un isotipo. 
Se diseñaron en palo seco, para que diera la 

sensación de tranquilidad, serenidad y paz a los 
niños con TDAH y para que fuera más amigable 
visualmente, elementos fundamentales para 
el trabajo con niños que presentan inquietud 
motora. El cerebro (isotipo) fue empleado para 
reforzar la idea de la finalidad del proyecto, que 
es el entrenamiento de la memoria de trabajo en 
este tipo de población. Se emplearon los colores 
azul y rosado, ya que su combinación tiene un 
buen contraste y no son colores saturados.

Figura 3.  Interfaz inicial SuperMov
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Con respecto a la creación de personajes, se 
trató de asemejar a los integrantes de una familia 
típica colombiana, conformada por papá, mamá 
e hijos. La Figura 4 presenta a los integrantes de 
la familia SuperMov y al personaje principal, el 

cual es un niño con TDAH que, a medida que 
va realizando de manera correcta las actividades 
del programa, adquiere mejoras cognoscitivas 
que lo van convirtiendo en un superhéroe.

Figura 4. Familia SuperMov y personaje principal
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

En la creación de los recursos gráficos, se tomó 
en cuenta que todo llevara un estilo muy carica-
turesco, apuntando a generar mayor empatía y 
gusto en los niños que lo emplearán. También, 

se unificó desde lo visual colores y formas, para 
generar una mayor identidad del proyecto. La 
Figura 5 presenta ejemplos de recursos gráficos 
elaborados.

Figura 5. Recursos gráficos – Animales marinos y colores
 
 

  
 

Se concluye que los diseñadores gráficos 
son profesionales que nutren diversas áreas del 
conocimiento, por ejemplo, en esta investigación 
ha permitido la creación de los insumos gráficos 
necesarios para el desarrollo de un programa de 
estimulación cognitiva.

El TDAH genera problemas atencionales y 
conductuales. Se ha demostrado que la memoria 

de trabajo está altamente relacionada con tareas 
de la vida diaria (rendimiento escolar, producti-
vidad, manejo del dinero) y, por ende, se hace 
necesario generar estrategias de intervención 
que puedan impactar en los estilos y calidades 
de vida de la población con trastornos del neuro-
desarrollo. Recientemente, se han generado un 
gran número de intervenciones de la memoria 
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de trabajo que buscan no solo mejorar el 
desempeño cognitivo, sino también la indepen-
dencia funcional en múltiples poblaciones. Los 
programas computarizados de intervención han 

resultado eficaces al generar mayor motivación 
y adherencia a los tratamientos en la población 
infantil.
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Resumen

La educación es fundamental para el desarrollo 
y la evolución del ser humano, por medio de la 
investigación, el conocimiento y su transferencia ha 
creado y desarrollado nuevas teorías, conceptos y 
productos. De esta forma, la educación ha usado 
nuevas herramientas. Actualmente, en el ámbito 
de las tecnologías digitales, se han creado diversas 
aplicaciones para acompañar este proceso. Es así como 
el uso masivo de las redes sociales las convierte en un 
elemento interesante para explotar a nivel académico, 
al crear redes sociales o usar las ya existentes con 
funcionalidades específicas que permitan generar 

conocimiento en los estudiantes universitarios. Por lo 
anterior, se propone una investigación con un enfoque 
metodológico mixto, para concebir un producto 
específico tipo red social que esté diseñado con 
características previamente identificadas, las cuales 
logren el aprendizaje en estudiantes universitarios, 
para de esta forma seguir aportando herramientas que 
acompañen el proceso enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave 

Redes sociales, aprendizaje, estudiantes universitarios, 
educación superior, red social académica.
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Referentes teóricos/conceptuales

Las redes sociales son herramientas producto 
de la web 2.0, las cuales definen que el Internet 
es un medio en el cual puede haber una parti-
cipación dual, es decir, un espacio donde ahora 
intervienen y participan los usuarios que antes 
eran solo lectores. Son ampliamente difundidas 
y de uso universal, tanto en nuevas genera-
ciones como en personas mayores. Estas nuevas 
generaciones, que se conocen como nativos 
digitales, ingresan permanentemente a las redes 
sociales; ciertas investigaciones muestran datos 
en los que se refleja que una persona pasa en 
promedio 150 minutos en aquellas (iLB, 2021), 
tiempo en el que la productividad es mínima, ya 
que realmente el mayor porcentaje de su uso se 
emplea en la recreación y el ocio.

Este tema tiene interés global, dado al uso de 
las redes sociales y, en específico, a las necesi-
dades de educación, las cuales están planteadas 
dentro de los objetivos de desarrollo del milenio 
de las Naciones Unidas (ONU), y es común-
mente conocido que la educación es un habili-
tador para mejorar la calidad de vida.

Las redes sociales son aplicaciones de 
software (resultado del avance de la web) y han 
sido ampliamente usadas para muchos temas, 
principalmente para la comunicación y el entre-
tenimiento. Así como se han dado múltiples 
beneficios en su uso también se encuentran usos 
incorrectos, que se han generalizado en malas 
prácticas como, por ejemplo, las noticias falsas. 
El estudio de las redes sociales ha avanzado en la 
medida que han evolucionado, en este sentido, 
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se han dado estudios, en áreas que llevan a su 
desarrollo desde lo tecnológico, en temas como 
la navegabilidad y los clústeres de relaciona-
miento.

Sin embargo, las redes sociales deben seguir 
avanzando, así como avanza la web a versiones 
3.4 y 5.0, cada una con enfoques particulares y 
compartidos. En el avance y la masificación de las 
redes sociales se ve una oportunidad de acercar 
su uso a los usuarios, para lograr conocimiento 
de su parte. Por tanto, es necesario abordar una 
investigación que detalle sus usos y su evolución 
y generar un modelo de aprendizaje basado en 
el conocimiento compartido.

La educación cuenta con múltiples herra-
mientas, las cuales han logrado un desarrollo 
interesante para soportar los procesos acadé-
micos, que han permitido poner al servicio de 

los estudiantes diferentes aplicaciones, cada una 
con su propósito y forma de permitir hacer las 
cosas, para usarse en las aulas de clase tanto de 
forma particular como generalizada. También es 
importante identificar aquello que realmente 
cada red social le permite hacer a los usuarios, 
lo que los lleva a tomar la decisión de a cuál o a 
cuáles suscribirse.

Por lo anterior, se propone esta investigación, 
con el fin de generar aportes significativos en el 
establecimiento de bases empíricas, respecto al 
estudio de las redes sociales en ámbitos univer-
sitarios y a las nuevas tendencias de su uso con 
herramientas correlacionadas como las tecno-
logías de la información, lo que permite que, a 
partir de los hallazgos, se fortalezcan la educa-
ción y el aprendizaje en entornos cambiantes y 
dinámicos.

Descripción metodológica

Como objeto de investigación se plantean las 
redes sociales y la educación en el contexto de 
estudiantes universitarios.

Objetivo general

Desarrollar una red social académica que 
promueva la adquisición de conocimientos 
en estudiantes universitarios de la carrera de 

Ingeniera de Sistemas de las Universidades 
presentes en la ciudad de Manizales, Colombia.

Objetivos específicos

1. Determinar la estructura y las funcionalidades 
que generarán aprendizaje y harán parte de 
la red social académica.

2. Establecer el referente teórico y 
metodológico con el fin de definir el modelo 
de una red social académica encaminada a 
la adquisición de conocimientos.
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3. Diseñar una red social académica de acuerdo 
con el modelo y la estructura establecidas.

4. Validar la red social académica en una 
muestra piloto, en la comunidad de 
estudiantes universitarios definida.

Por consiguiente, se plantea como hipótesis 
que el desarrollo de una red social académica, 
dirigida al uso de estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas de las universidades de Manizales, 
permitirá la interacción y el compartir conoci-
miento, lo que ampliará y reforzará su aprendi-
zaje. Para lograr el resultado, se propone seguir 
un enfoque metodológico mixto que permita 
tanto tomar como hacer análisis cuantitativos y 
cualitativos y acompañe la identificación de las 
funcionalidades, con las que debe contar la red 
social académica. Aquel cuenta con un diseño de 
triangulación concurrente que permite analizar 
los datos en paralelo, pero de forma indepen-
diente y con un alcance explicativo, puesto que se 
propone dar a entender el porqué de los efectos 
logrados en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En cuanto al método para el desarrollo del 
software se usará uno ágil, en este caso OpenUP, 
desarrollado por la Fundación Eclipse (2018), 
el cual permite, por medio de iteraciones, ir 
construyendo el software en cada una de sus 
fases según el ciclo de vida, en este caso espiral. 
Algo con lo que se logra entregables tempranos 
que permitirán ir poniendo a disposición de la 
población seleccionada las funcionalidades y, a 
su vez, monitoreando el desarrollo de su uso.

La población elegida para avanzar en la 
investigación son los estudiantes universitarios 

matriculados en las universidades de la ciudad 
de Manizales, Colombia, específicamente en la 
carrera de Ingeniería de Sistemas, por las posibi-
lidades de acceso y, principalmente, por sus 
conocimientos en la generación de contenidos, 
los cuales serán clave en su participación. A este 
respecto, según cifras del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES) 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
en el año 2021 se encontraban matriculados 
1239 estudiantes en las cuatro Facultades 
de Ingeniería de Sistemas, que ofrecen igual 
cantidad de universidades.

Se pretende que con los resultados obtenidos 
se aporte a la reflexión respecto a las condi-
ciones actuales de los estudiantes universita-
rios, la exposición a multiplicidad de factores 
de riesgo, el uso de las redes sociales como 
herramientas productivas, la autorregulación 
en el uso de redes sociales y las tecnologías con 
su eficiencia, automatización, asertividad en la 
comunicación, el control de las publicaciones 
y la premisa de los derechos a la educación. 
Aporte importante por la contribución que hace 
a la educación desde el avance y el apoyo a las 
tecnologías digitales, materializadas en las redes 
sociales académicas como nuevos medios que 
acompañan al estudiante por múltiples vías, en 
su continuo aprendizaje. Asimismo, los resul-
tados permitirán contribuir con la formación de 
nuevos investigadores que aporten a la consoli-
dación de la reflexión teórica y metodológica y a 
la construcción de modelos y herramientas que 
sigan sumando a la evolución del conocimiento.
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Estado de la investigación

Propuesta de investigación

Si bien la evolución de la tecnología digital ha sido 
amplia en los últimos años y, claramente, la ha 
llevado a madurar rápido, también seguirá una 
curva exponencial en la que día a día se encon-
trarán nuevas herramientas con más funciona-
lidades y nuevas formas de hacer cosas. Es así 
como la web ha pasado por diferentes versiones, 
entre ellas, las más escuchadas son la versión 
2.0 y 3.0, pero actualmente se llega a la 5.0. 
Igualmente, en cada uno de sus lineamientos y 
formas de presentarse la educación sigue este 
mismo crecimiento, por ello están claramente 
establecidos los lineamientos y parámetros de la 
educación: 1.0, 2.0, 3.0, hasta llegar a la educa-
ción 4.0.

Llegados a este punto, se ha hablado de 
las herramientas y las evoluciones de la web 
y la educación, pero también existe un gran 
componente que se debe tener en cuenta, por 
la importancia y todo lo que representa a nivel 
de tecnología, facilidad y funcionalidad, como lo 
es la suite de Google. A causa de que Alphabet, 
como compañía dueña de Google, ha desarro-
llado una gran suite, disponible para las insti-
tuciones educativas, a costos muy llamativos, 
dentro de la educación se ha vuelto un referente 
y casi un estándar, pues no solo es un correo 
electrónico, sino realmente una suite de ofimá-
tica, comunicación y gestor de información con 
las facilidades de un acceso por Internet.

Lo anterior, lleva a formular la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se pueden aprovechar las 
herramientas de tecnológicas para lograr 
mejores resultados en la enseñanza?, y más 
específicamente, ¿cómo hacer productivas, para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, las redes 

sociales en estudiantes universitarios? Algunos 
ejemplos se han trabajado al respecto, como 
la iniciativa https://booklick.co/ de la Red de 
Conocimiento y Aprendizaje, enfocada en crear 
redes de estudiantes universitarios compar-
tiendo material entre estudiantes y profesores. 
Con todo, se requiere de una herramienta capaz 
de dirigir los esfuerzos para lograr aprendizaje, es 
por ello por lo que se plantea realizar un estudio 
del uso de las redes sociales, a fin de determinar 
estrategias eficaces y puestas en práctica para 
hacer efectiva la educación. Lo que se espera es 
lograr el diseño y la creación de una red social 
académica dirigida a estudiantes universitarios, 
que permita por medio de la interacción de sus 
usuarios ampliarles sus conocimientos.

Las redes sociales manejan diferentes clasifi-
caciones de acuerdo con su uso y las especifica-
ciones de las funcionalidades que les presentan 
a sus usuarios. Aunque las más comunes son 
las redes sociales con fines de entretenimiento, 
también se encuentran las redes sociales acadé-
micas, las cuales manejan, a su vez, diferentes 
enfoques como la divulgación de contenidos 
académicos, la presentación de los profesionales 
de investigación y la creación de comunidades 
de áreas de interés académico. Referente a esto, 
Los autores Wang & Han (2021) adelantaron 
una investigación con el fin de determinar las 
redes sociales académicas más atractivas para 
diferentes comunidades, aquellos, por medio de 
un par de algoritmos de búsqueda, identificaron 
aspectos sobre las migraciones entre comuni-
dades y cómo los investigadores se trasladan 
entre redes sociales, siguiendo por moda las 
opciones más populares.

https://booklick.co/
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El autor Gruzd (2012), por su parte, deter-
minó algunas características de las redes sociales 
académicas:

• rear conexiones entre académicos,

• Fortalecer y maximizar las conexiones,

• Permanecer actualizados,

• Dar a conocer los trabajos propios.

Además, establece que las de mayor cantidad 
de usuarios son ResearchGate y Academia.edu. 
Mason (2020), en su estudio de adopción y uso 
de una red social académica en estudiantes 
japoneses, reafirma el menor uso de la red 
social Academia.edu y, de forma muy intere-
sante, referencia un crecimiento exponencial en 
los últimos 10 años del uso de las redes sociales 
académicas.

De este modo, se refuerza la idea de que 
las redes sociales académicas, en su constante 
dinamismo y evolución, se deben adaptar a 

los comportamientos de sus usuarios, para de 
esta forma cumplir con su objetivo, tal como lo 
presentan Huang et al. (2020), y convertirse en 
una herramienta eficiente para la educación:

En nuestro estudio, los alumnos mostraron 
una actitud positiva en utilizar las redes 
sociales con fines educativos. De hecho, 
entre los principales motivos de uso 
“por estudios” ocupa el tercer puesto; 
además, la mayoría de los estudiantes 
(59,9 %) considera positivo crear grupos 
para las asignaturas en alguna red social; 
y el 39,8 % sustituiría el campus virtual 
como plataforma educativa por las redes 
sociales. (Gómez-Aguilar et al., 2012, p. 
136)

Asimismo, estos autores enuncian que las 
redes sociales son una vía para tener en cuenta 
en la educación superior mediando aspectos 
pedagógicos y tecnológicos paralelamente.
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