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RESEÑA DEL LIBRO

Permanentemente, la psicología revisa y analiza temas pertinentes sobre el entorno 
social y comunitario para el planteamiento de soluciones a determinadas problemáticas 
sociales. Con el ánimo de estudiar algunos asuntos que no pudieron ser tratados en 
los volúmenes I y II, surge la iniciativa en el grupo de investigación SOPHIE de publicar 
Debates emergentes en psicología Vol. 3. En este tercer volumen se hace necesario 
darle importancia a temas psicológicos asociados a la pandemia como la percepción 
del riesgo de contagio, las afectaciones a la salud mental y la adicción a redes sociales 
en nuestro contexto colombiano. Desde este panorama, igualmente cobra relevancia 
el manejo de las emociones en estudiantes de psicología que próximamente deberán 
atender personas que desean apoyo emocional, así como la comprensión actual de la 
personalidad, de la psicología social y de una visión comunitaria.
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PREFACIO

Como profesional de la salud, el psicólogo ha de estar a la vanguardia para atender las 
necesidades contemporáneas de la población de manera asertiva. La práctica investi-
gativa le brinda herramientas para ello, y esto trae consigo el afianzar el conocimiento 
y el estudio constante de la condición humana en sus diferentes contextos.

Considerando lo anterior, en estos Debates Emergentes en Psicología, volumen 3, pre-
sentamos los siguientes temas resultados de investigación:

En primera instancia, una revisión de los cambios en la vida de los seres humanos, 
debido a la reciente pandemia por covid-19. Aquí se propone un análisis estadístico de 
variables sociodemográficas involucradas con la percepción del riesgo de contagio y 
frente a la salud mental, en donde se reconocen las principales afectaciones identifi-
cadas: ansiedad, depresión y estrés.

En segundo orden, se expone una revisión bibliométrica que señala las afectaciones a la 
salud mental durante la pandemia y postpandemia del covid-19 en estudiantes universitarios.

Luego, en el tercer capítulo, se propone el diseño de un instrumento de evaluación para 
identificar una adicción no química, como es el caso de la adicción a las redes sociales 
y sus implicaciones psicológicas y emocionales.

Posteriormente, en cuarto lugar, se llama la atención de los practicantes de psicología 
sobre la necesidad de reconocer en ellos cuáles han sido sus herramientas de apren-
dizaje alrededor del manejo de las emociones.
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Más adelante, en el quinto capítulo, se hace una revisión teórica del concepto de per-
sonalidad, retos y desafíos. Así mismo, estos conceptos se aplican al rol y perfil que 
debe adquirir todo profesional en psicología para comprender, desde la diversidad, los 
componentes que subyacen en los factores innatos del sujeto social.

En sexto lugar, se proponen reflexiones acerca de diversas temáticas que nos apro-
ximan a entender la naturaleza del comportamiento humano frente a determinadas 
circunstancias y fenómenos sociales en diferentes contextos.

Y, en última instancia, se plantean estrategias de intervención y acompañamiento en 
la práctica disciplinar desde la psicología social y comunitaria, como es el aprendizaje 
social y la rehabilitación basada en la comunidad.

Para concluir esta presentación, basta decir que esperamos que el lector encuentre 
útiles y relevantes todos estos temas.

Como profesional de 
la salud, el psicólogo 
ha de estar a la 
vanguardia para atender 
las necesidades 
contemporáneas de la 
población de manera 
asertiva.



CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 
VARIABLES PSICOSOCIALES 
ASOCIADAS AL RIESGO DE CONTAGIO 
EN TIEMPO DE PANDEMIA POR 
COVID-19 EN COLOMBIA

Descriptive analysis of psychosocial 
variables associated with the risk 
of contagion during the covid-19 
pandemic in Colombia
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Introducción
La llegada del covid-19 tuvo consecuencias sin precedentes para la humanidad, el 
tiempo de pandemia ha lesionado drásticamente a la sociedad. Para describir algunos 
aspectos asociados a este fenómeno, desde el modelo biopsicosocial se intentó conocer 
la percepción de 2563 colombianos respecto al covid-19 y la situación de pandemia. 
Se realizó un cuestionario con 29 preguntas cerradas, de las cuales diez se clasifica-
ron como sociodemográficas, siete hacen referencia al cuidado y experiencia ante el 
virus, cinco sobre la percepción de contagio y las últimas siete sobre enfermedades 
y comorbilidades relacionadas. En los resultados se evidencia que aspectos como 
asumir responsabilidad, el autocuidado, afectaciones a la familia y a la salud mental, 
específicamente el estrés, cobraron importancia durante la pandemia. En conclusión, 
la pandemia lleva a poner la psicología al servicio del ser humano en sus circunstancias 
de emergencia y al mismo tiempo a evaluar sus posibles efectos.

Marco referencial
Hace más de tres años que el coronavirus hace parte de la cotidianidad, sin embargo 
no deja de ser un tema aún reciente e importante. Hay muchos asuntos alrededor 
todavía por discutir, definir, describir y afrontar desde la psicología, y a lo cual este 
trabajo desea aportar.

Sus múltiples variantes, no solo en sí mismo, dada la mutación del virus, sino también 
en cuanto a las modificaciones del comportamiento individual y colectivo que generan 
las medidas de protección, el duelo por pérdida de personas cercanas a causa del virus 
u otras enfermedades, la zozobra, la incertidumbre, la amenaza permanente que el con-
tagio representa; además de las consecuencias psicosociales, económicas, políticas, en 
la salud (covid-prolongado), o el tiempo de recuperación, entre otras, son algunas de las 
consideraciones relevantes para este análisis (Matar, 2022; Matar et al., 2021; Matar et al., 
2023a; Matar-Khalil et al., 2023b; Ortiz-Barrero et al., 2023a; Ortiz-Barrero et al., 2023b).

Las afectaciones en salud mental derivadas de la pandemia por el SARS COV-2 (covid-19) 
aumentaron en diferentes grupos poblacionales en Colombia, como aquellos con con-
diciones preexistentes como trastornos de ansiedad, depresión, entre otros (Sánchez 
et al., 2021). Además, la infodemia influyó en que las personas no tuvieran claridad de 
cómo proceder, por lo cual los individuos pudieron experimentar sensación de miedo, 
tristeza, estrés, dificultad para dormir y ansiedad (DANE, 2020; Arroyo-Sánchez, Cabrejo 
y Cruzado, 2020). Así, la sociedad tuvo que hacer frente a riesgos percibidos y reales, 
donde la idea de vulnerabilidad estuvo en gran medida influenciada por creencias, 
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emociones, factores culturales y factores sociales (Communication Network covid-19, 
2020; Hernández, 2020; Jones et al., 2015; Huarcaya-Victoria, 2020; Matar-Khalil et al., 
2023 a; Matar-Khalil et al., 2023 b; Matar-Khalil et al., 2021; Ortiz-Barrero et al., 2023 a; 
Ortiz-Barrero et al., 2023b).

Así, la evaluación de las variables psicosociales asociadas al riesgo de contagio es 
esencial para explicar las acciones preventivas en un individuo o comunidad; ello 
conduce a pensar que la percepción de un evento como amenazante, consiente emitir 
conductas consecuentes (Carró Pérez y Hernández Gómez, 2016). Por esto, para vislum-
brar el concepto de vulnerabilidad frente a la pandemia por la covid-19, es obligatorio 
comprender la percepción de riesgo, que juega un papel importante en la afectación 
de la salud mental, por ser un factor mediador (Shen et al., 2020), la cual es entendida 
como la respuesta cognitiva a la experiencia de la pandemia actual; mientras que los 
síntomas serían las respuestas emocionales (Antiporta y Brunie, 2020; Orte et al., 2020; 
Shen et al., 2021; Xiang et al., 2020). Además, las variables sociodemográficas influyen 
tanto en la percepción como en la adopción de medidas preventivas.

Lo anterior, deja entrever la necesidad de una mirada biopsicosocial de la pandemia, 
para poder comprender los factores tanto de manera integral como de forma separada 
frente a las percepciones de riesgo individual y en las comunidades. Esta información 
es relevante en los programas de atención de salud pública (Matar Khalil et al., 2021; 
Matar-Khalil et al., 2023a) y desde la psicología, para aportar a la planeación, desarrollo, 
ejecución y evaluación de dichos programas.

Percepción y comportamiento 
ante el riesgo por covid-19

El autocuidado “investigado desde la Teoría del Déficit de Autocuidado de Orem, que 
tiene sus inicios en el ámbito de la enfermería [...] pone énfasis en el componente 
físico-biológico” (Cancio-Bello, Lorenzo Ruiz y Alarcó Estévez, 2020, p. 1). Al abordar 
el tema del autocuidado en perspectiva psicológica, el modelo biopsicosocial ayuda 
a adentrarnos en las herramientas personales del cuidado, pero también desde los 
valores y comportamientos del cuidado mutuo tan esencial para el hecho de convivir 
en un ambiente de pandemia infecto-contagiosa como la del covid-19.

Ante una emergencia de carácter psicológico como el covid-19, primero se debe hacer 
una valoración o implementar primeros auxilios psicológicos (PAP). Cualquier persona 
con un poco de conocimiento y deseos de ayudar puede evaluar la emergencia, puede 
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gestionar sus propios recursos y los recursos potenciales en el contexto para derivar, 
acompañar o dar soluciones, en la medida de su alcance (Castañeda y Ramos, 2020). 
La seguridad sanitaria no es, por tanto, un asunto exclusivo del sector sanitario; es 
asunto de todos.

Modelo biopsicosocial
El enfoque bio-psico-social propone estudiar al sujeto como protagonista de su realidad; 
así, en su momento, es posible que las personas construyeran su propia interpretación 
en relación con la pandemia por covid-19 a partir de sus experiencias, integrando las 
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Dicho enfoque permite un análisis 
individual y de interacción entre aquellas dimensiones (Traid et al., 2005).

De acuerdo con Dapueto (2016), el modelo biopsicosocial permite la comprensión de 
múltiples factores que afectan la salud, desde los internos del organismo, pasando por 
los interpersonales, comunitarios, sociales y culturales. No solo desde una perspectiva 
individual, sino desde el estudio de la interacción entre estas dimensiones. Esto con-
tribuye a explicar las conductas saludables y de riesgo desde múltiples factores, con 
una visión integradora entre ellos.

Descripción de la afectación en la 
salud física por el covid-19

Hablar de salud es un tema base en cada una de las narrativas, tanto para explicar 
como para intentar construir conciencia colectiva del hecho histórico particular. En el 
Clinical Characteristics of Patients with Coronavirus Disease (covid-19): Preliminary Base-
line Report of Japan covid-19 Task Force, a Nation-wide Consortium to Investigate Host 
Genetics of covid-19, un informe preliminar de 1645 pacientes (hospitalizados 99,6%) 
en Japón (Tanaka et al., 2021), se expone que: con una tasa de fatalidad relativamente 
baja (23%), en edades entre 45 y 71 años, más de la mitad (62,2%) de los pacientes eran 
hombres y menos de la mitad (41,2%) tenía alguna enfermedad grave. Las comorbili-
dades incluyeron hipertensión (34,6%), diabetes mellitus (22,9%), enfermedad de las 
arterias coronarias (9,9%) y enfermedad renal crónica (7,0%). Además, 231 casos se 
clasificaron como más graves (13,8%), 459 casos como graves (27,4%), 933 casos como 
leves (55,7%) y 51 casos como asintomáticos (3,0%). El síntoma más común fue fiebre, 
que se observó en el 79,3% de los pacientes (Tanaka et al., 2021).
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Descripción de la afectación de la 
salud psíquica frente al covid-19

En Latinoamérica se destaca el artículo de González (2020) “Salud mental y crisis por 
covid 19, variables, problemas y aspectos críticos”, cuyas variables son muy similares 
a las escogidas para este trabajo, aunque con otro enfoque integrador. Allí se expone 
“que el impacto, aunque es generalizado, no es uniforme. Intervienen muchas varia-
bles personales, familiares, económicas, políticas y sociales” (p. 86), donde el estado 
de emergencia pasa por la reacomodación laboral, por la vida familiar vista como algo 
positivo o una decepción, o algo difícil de compaginar; en el orden personal se utiliza 
un trinomio: soledad, aislamiento, depresión.

Al buscar estudios previos relacionados con variables de percepción de riesgo de co-
vid-19 y afectaciones a la salud mental, se encontró la encuesta exploratoria de auto-
percepción de estrés durante la pandemia por covid-19 en Paraguay, aplicada a 2206 
participantes mayores de 18 años. En ella se resalta cómo se intensifica la existencia de 
trastornos psicológicos (depresión, estrés, ansiedad), como efecto de la pandemia y la 
cuarentena (Torales et al., 2020); resultados similares se presentan en la investigación 
de Serafini et al. (2020).

El duelo es una etapa natural de la vida, aceptar la muerte de un ser querido nunca es 
algo fácil, pero en el caso del covid-19 existen factores que han convertido la muerte 
en un suceso aún más trágico (Moriconi y Valero, 2020). Las investigaciones señalan el 
estrés, la ansiedad y la depresión como las consecuencias psicológicas más relevantes 
de la pandemia por covid-19 y se identificó que el confinamiento aumentó los proble-
mas psíquicos, asociado a un factor estresante adicional como lo es el distanciamiento 
social (Moriconi y Valero, 2020).

Los trastornos del estado de ánimo, también conocidos como “trastornos del humor 
o afectivos”, se asocian a emociones como la tristeza y la alegría que hacen parte de 
nuestro diario vivir. La secuencia con la que se manifieste la emoción y los periodos de 
tiempo que permanezca en el sentir del ser humano, hace que se pueda llegar a pre-
sentar un trastorno. El diagnóstico de un trastorno del estado de ánimo se realiza en 
las situaciones en las que las emociones (tristeza o alegría) sean demasiado intensas, 
y donde la persona tenga limitaciones para tener una vida normal (Coryell, 2020).

En la vida cotidiana es normal que tengamos sentimientos de miedo o ansiedad por 
no saber cómo afrontar la situación de la pandemia, pero si la emoción ya pasa a ser 
una incertidumbre constante, se deben desarrollar estrategias para controlar los sen-
timientos, porque si no se realiza este proceso se puede ver afectada la salud mental. 
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Si la persona no tiene reposo y tranquilidad ante estas situaciones, el cuerpo producirá 
continuamente adrenalina y cortisol, que con el transcurso de las semanas, provocará 
depresión o ansiedad anormal y posibles trastornos del estado de ánimo (FESC, 2020).

Por otra parte, la pandemia por covid-19 cambió las dinámicas de trabajo en varias in-
dustrias; el trabajo en casa se hizo popular y de ahí se derivaron nuevas oportunidades, 
pero también situaciones amenazantes. Así, desde la psicología se puede contribuir 
conociendo los aspectos psicológicos del trabajo en casa, compartiendo información 
de la organización de actividades y el impacto emocional relacionado con la inseguridad 
laboral y el desempleo (Urzúa et al., 2020).

Es natural que después de una situación estresante se generen algunos síntomas, que 
tienden a desaparecer semanas después del acontecimiento estresante, de lo contrario 
se estaría presentando un trastorno del estrés agudo. La diferencia en la gravedad y la 
persistencia de los síntomas se puede comprender en ciertas ocasiones, por antecedentes 
psiquiátricos previos como depresión, ansiedad y drogadicción entre otros (Vidal, 2020).

La investigación parte de la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan variables socio-
demográficas, variables de contagio y de percepción de riesgo por covid-19 en una 
muestra poblacional colombiana?

Objetivos

Objetivo general

Analizar variables psicosociales asociadas al contagio por covid-19 para determinar 
factores de riesgo en población colombiana.

Objetivos específicos

1. Describir las variables sobre el riesgo de contagio por covid-19 en los participantes.

2.  Identificar las relaciones más relevantes entre algunas variables sociodemográficas 
y de contagio.
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Metodología

Diseño y muestra
El posicionamiento metodológico del diseño es cuantitativo, tipo transversal, descriptivo 
para comprender las características de la muestra y las variables.

La muestra se compone de 2563 personas de las cuales 1070 (42%) son hombres y 1493 
(58%) son mujeres, de cinco regiones de Colombia distribuidas de en las siguientes re-
giones: Andina, 1015 (39,6%); Atlántica, 1011 (39,4%); Amazónica, 70 (2,7%); Orinoquía, 88 
(3,4%), y Pacífica, 379 (14,8%). Por tanto, la mayor población está concentrada entre las 
regiones Atlántica y Andina. En cuanto al nivel educativo, se categoriza de la siguiente 
manera: primaria, 254 (9,9%); secundaria, 623 (24%); técnico, 543 (21,2%); tecnológico 
264 (10,3%); profesional, 624 (24,3%), y posgrado, 255 (9,9%). En cuanto a la edad en un 
rango de 18 a 30 años se encuentran 989 (38,6%); entre 31 a 40 años, 618 (24,1%); entre 41 
a 50 años, 449 (17,5%), y más de 50 años, 507 (19,8%). Además, el 46,8% son empleados 
formales y 57,4% de los encuestados tienen entre 1 a 4 personas a su cargo (tabla 1).

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la población encuestada

Variable Frecuencia %

Rango de edad

Entre 18-30 989 38,6

Entre 31-40 618 24,1

Mayor de 50 507 19,8

Entre 41-50 449 17,5

Región del país

Andina 1015 39,6

Atlántica 1011 39,4

Pacífica 379 14,8

Orinoquía 88 3,4

Amazonía 70 2,7

Personas a cargo  
(Rangos)

1 – 4 1470 57,4

0 1032 40,3

5 – 10 61 2,4

Modalidad de trabajo
Mixto 1124 43,9

Oficina (presencial) 963 37,6

Teletrabajo (virtual) 476 18,6
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Variable Frecuencia %

Área de labor actual

Otro 709 27,7

Ventas 403 15,7

Ama de casa 309 12,1

Ninguna 274 10,7

Humanidades 257 10,0

Ciencias médicas y de la salud 240 9,4

Ingeniería y tecnología 221 8,6

Ciencias agrícolas 84 3,3

Ciencias básicas 66 2,6

Área de formación  
profesional

Ingeniería y tecnología 1213 47,3
Ciencias agrícolas 403 15,7
Ciencias básicas 350 13,7
Ciencias médicas y de la salud 305 11,9
Humanidades 179 7,0
Ciencias sociales 83 3,2
Ninguna 30 1,2

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento

El instrumento utilizado es un cuestionario ad hoc que contiene 29 preguntas de selección 
múltiple, organizadas en cuatro grupos de la siguiente manera: 1. Diez de clasificación 
sociodemográfica para conocer las características de la población encuestada. 2. Siete 
preguntas generales de covid-19 que permiten conocer la percepción de los encues-
tados en términos de autocuidado y experiencia. 3. Cinco de percepción de variables 
covid-19, cuyo fin es conocer la perspectiva de los encuestados ante diferentes categorías 
relacionadas con la pandemia. 4. Siete de comorbilidades y enfermedades; este grupo 
de preguntas permite conocer si los encuestados padecen diferentes enfermedades y 
comorbilidades que pueden representar un riesgo adicional ante el covid-19.

Procedimiento
Se elaboró un cuestionario en línea que fue aplicado entre diciembre de 2020 y mayo de 
2021, junto con el diligenciamiento del consentimiento informado correspondiente. Se 
tomó en cuenta el código bioético y deontológico del psicólogo según la Ley 1090, para 
dar cumplimiento a los requerimientos éticos, de confidencialidad y anonimato de la 
información. Para los análisis descriptivos se usaron medidas de frecuencia y porcentaje.
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Resultados
El presente análisis contiene la descripción de las variables de contagio por covid-19 
y tiene el fin de exponer la percepción de la muestra encuestada con respecto a las 
categorías evaluadas.

Variables sobre el riesgo de contagio
Variables de autocuidado y experiencia ante el virus

Los datos más representativos sobre “Diagnóstico covid-19” son: 2297 (89,6%) no han sido 
diagnosticados con el virus; 2244 (87,9%) manifestaron que sí acatan el “Seguimiento a 
instrucciones del Gobierno”, 2034 (79,4%) señalan que no han tenido el “Fallecimiento 
de personas cercanas a causa de covid-19”; 2030 (79,2%) hacen un “Aislamiento pre-
ventivo si presenta síntomas”, y el número de personas cercanas fallecidas es de 529 
(20,64%), reportado por quienes perdieron a alguien. Además, el 47,2% de la muestra 
se “toma la prueba de diagnóstico de covid-19 si presenta síntomas”, el 42,1% muestra 
algún tipo de “alergia al tapabocas” y que el 94% de la población “no se considera 
inmune ante el virus”.

Comorbilidades y condiciones de 
salud derivadas de covid-19

Las variables biopsicológicas identificadas en la muestra (tabla 2) se dividen en tres 
grupos: a) enfermedades crónicas, b) trastornos del estado de ánimo y del afecto, y c) 
enfermedades autoinmunes. De acuerdo con la tabla 2, las enfermedades crónicas se 
manifiestan en un 21,6% de la población encuestada y las enfermedades autoinmunes, 
en el 1,5% de la población.

En la muestra, el grupo más representativo es de los trastornos del estado de ánimo 
con 1801 personas (70,3%), representando mayor riesgo ante el covid-19, en donde 
particularmente predomina el estrés, con un 39,6%.

Se tomó en cuenta el código bioético y deontológico 
del psicólogo según la Ley 1090, para dar cumplimiento 
a los requerimientos éticos...
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Tabla 2. Comorbilidades y condiciones de salud

Variable Frecuencia %

Trastornos del estado  
de ánimo y del afecto

Estrés 1014 39,6

Ansiedad 489 19,1

Depresión 298 11,6

Total 1801 70,3

Dos trastornos 299 11,7

Los tres trastornos 187 7,3

Enfermedades  
crónicas

Hipertensión 303 11,8

Obesidad 206 8,0

Cáncer 45 1,8

Total 554 21,6

Dos enfermedades 76 3,0

Las tres enfermedades 1 0,04
Enfermedades  
autoinmunes (EAI) 38 1,5

Ninguna de las  
anteriores (NA) 170 6,6

Fuente: Elaboración propia.

Variables de percepción ante el contagio

En la tabla 3 se relacionan varios interrogantes relacionados con: la “Responsabilidad 
de combatir el virus”, el “Motivo de la pandemia”, las “Personas con mayor riesgo de 
contagio”, las “Áreas de la sociedad afectadas por el covid-19” y los “Lugares con mayor 
riesgo de contagio”. La mayoría de las personas, 1970 (76,9%), coincidió en que todos son 
responsables, y en segundo lugar se delega la responsabilidad al Gobierno 229 (8,9%). 
En cuanto a cuál creía que era el motivo de la pandemia por región, se encuentra que 
el porcentaje más significativo corresponde a “virus origen animal” con un 64,7%. Los 
participantes consideran que el mayor riesgo lo tienen aquellos que no obedecen los 
protocolos de bioseguridad (54,0%) y los profesionales de la salud (39,9%).

Las variables biopsicológicas identificadas en la muestra 
(tabla 2) se dividen en tres grupos: a) enfermedades 
crónicas, b) trastornos del estado de ánimo y del afecto, 
y c) enfermedades autoinmunes. 
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Tabla 3. Percepción de variables de contagio por covid-19

Variable Frecuencia %

Responsabilidad de 
combatir el virus

Todos 1970 76,9

Gobierno 229 8,9

China 181 7,1

Otro 97 3,8

OMS 93 3,6

Europa 17 0,7

Motivo de la pandemia

Virus origen animal 1657 64,7

Guerra de poderes entre países desarrollados 389 15,2

Castigo divino 192 7,5

Daño al medio ambiente 142 5,5

Desarrollo de una vacuna 105 4,1

Otro 84 3,3

Personas con mayor 
riesgo de contagio

No usan los protocolos de bioseguridad 1384 54,0

Profesionales de la salud 1022 39,9

No cumplen el distanciamiento físico 234 9,1

Otro 91 3,6

No tienen dinero 31 1,2

No trabajan 18 0,7

Áreas de la sociedad 
afectadas por el  
covid-19

Familiar 873 34,1

Financiera-económica 727 28,4

Salud 686 26,8

Laboral 668 26,1

Social 648 25,3

Personal 538 21,0

Espiritual 199 7,8

Ocio 183 7,1

Otra 66 2,6

Lugares con mayor ries-
go de contagio

Transporte público 727 28,4

Trabajo 478 18,7

Reuniones sociales 437 17,1

Calle 405 15,8

Instituciones de salud (hospitales, EPS) 364 14,2

Reuniones familiares 185 7,2

Otro 133 5,2

Centros comerciales 129 5,0

Restaurantes 71 2,8

Fuente: Elaboración propia.
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Relaciones más relevantes entre variables 
sociodemográficas y de contagio
Diagnóstico covid-19

Como se observa en la tabla 4, la mayoría de las personas encuestadas, indica un 
diagnóstico negativo; en cuanto al diagnóstico positivo en la región Atlántica se en-
cuentra el mayor número de personas con 13,7% y en el rango de 31 a 40 años con un 
porcentaje 12,0%.

Tabla 4. Diagnóstico covid-19 por región, edad y modalidad de trabajo

Diagnóstico Positivo Negativo
Variable sociodemográfica Frec. % Frec. %

Región

Atlántica 139 13,7 872 86,3

Pacífica 32 8,4 347 91,6

Andina 84 8,3 931 91,7

Orinoquía 5 7,1 65 92,9

Amazonía 6 6,8 82 93,2

Edad

Entre 31 y 40 74 12,0 544 88,0

Mayor de 50 59 11,6 448 88,4

Entre 18 y 30 96 9,7 893 90,3

Entre 41 y 50 37 8,2 412 91,8

Modalidad de trabajo
Teletrabajo (virtual) 69 14,5 407 85,5

Oficina (presencial) 109 11,3 854 88,7

Mixto 88 7,8 1036 92,2

Fuente: Elaboración propia.

Áreas de la sociedad afectadas por el covid-19, 
por región, edad y modalidad de trabajo
En la relación con la región, se identifican diferencias en el impacto que han tenido 
ciertas áreas: a) el área financiera —económica tiene un mayor impacto que el área 
familiar en la Orinoquía y la Amazonía; b) el área de la salud representa un nivel más 
alto de importancia en la región Atlántica, Pacífica y la Amazonía; c) las áreas laboral y 
social presentan un nivel diferente de percepción en las regiones Andina, Pacífica y la 
Amazonía; d) el ocio representa mayor importancia en las regiones Andina, Amazonía 
y Orinoquía (tabla 5).
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La percepción de las áreas afectadas en relación con la edad de los encuestados tiene 
algunos cambios si se compara con la tendencia nacional, dichos cambios se muestran 
a continuación: la población entre 18 y 30 años —que es la moda dentro del rango de 
edades—  da mayor importancia al área familiar con un 36,4%. Esta tendencia tam-
bién es así percibida por las personas entre 31 a 40 años (25,8%) y por los mayores de 
50 años (20,8%); para los primeros la diferencia es que el área social es más relevante 
que el área laboral, financiera - económica y salud, con porcentajes que oscilan entre 
los 37,3% a 40,9%; y para los segundos está seguido el área de salud y financiera con 
porcentajes igualmente menores de 30% (tabla 5).

Asimismo, es importante resaltar los cambios en relación con la región que permiten ver 
las diferencias de percepción de la afectación en otras áreas (económica-financiera, salud 
y social) atadas a ciertas regiones y rangos de edad. En la parte financiera y económica, las 
regiones Orinoquía y Amazonía y la población de 41 a 50 años percibe mayor afectación, 
inclusive que en la parte familiar. En el área de la salud se observa mayor afectación para 
las regiones Pacífica, Atlántica y Amazónica, así mismo para la población mayor de 50 
años, y para el área social, en la región Andina, Pacífica, de la Amazonía, y las personas 
entre 18 y 30 años y las mayores de 50 años distingue mayor afectación.

Tabla 5. Áreas de la sociedad afectadas por el covid-19, por región, edad y modali-
dad de trabajo

Motivos Familiar Financiera- 
económica Salud Laboral Social

Variable  
sociodemográfica Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Región

Andina 441 50,5 332 45,7 293 42,7 334* 50,0 322* 49,7

Atlántica 260 29,8 249 34,3 251* 36,6 203 30,4 195 30,1

Pacífica 126 14,4 93 12,8 108* 15,7 92 13,8 97* 15,0

Orinoquía 30 3,4 34* 4,7 15 2,2 24* 3,6 15 2,3

Amazonía 16 1,8 19* 2,6 19* 2,8 15 2,2 19* 2,9

Edad

18 a 30 318 36,4 271 37,3 251 36,6 273* 40,9 285* 44,0

31 a 40 225 25,8 179 24,6 178 25,9 168 25,1 150 23,1

Más de 50 182 20,8 123 16,9 128* 18,7 83 12,4 84* 13,0

41 a 50 148 17,0 154* 21,2 129 18,8 144* 21,6 129 19,9

Modalidad 
de trabajo

Mixto 376 43,1 336 46,2 291 42,4 316* 47,3 316* 48,8

Presencial 300 34,4 263 36,2 257 37,5 225 33,7 194 29,9

Teletrabajo 197 22,6 128 17,6 138* 20,1 127 19,0 138* 21,3

Total 873 100 727 100 686 100 668 100 648 100
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Motivos Personal Espiritual Ocio Otra
Variable 

 sociodemográfica Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Región

Andina 281 52,2 87 43,7 112* 61,2 32 48,5

Atlántica 162 30,1 78 39,2 37 20,2 26 39,4

Pacífica 67 12,5 31 15,6 27 14,8 6 9,1

Orinoquía 19* 3,5 1 0,5 4* 2,2 2 3,0

Amazonía 9 1,7 2 1,0 3* 1,6 0 0,0

Edad

Entre 18 y 30 229 42,6 75 37,7 83* 45,4 34 51,5

Entre 31 y 40 120 22,3 45 22,6 51* 27,9 10 15,2

Mayor de 50 87* 16,2 38 19,1 15 8,2 15 22,7

Entre 41 y 50 102 19,0 41 20,6 34 18,6 7 10,6

Modalidad  
de trabajo

Mixto 249 46,3 92 46,2 71 38,8 27 40,9

Presencial 172 32,0 56 28,1 46 25,1 18 27,3

Teletrabajo 117 21,7 51 25,6 66* 36,1 21 31,8

Total 538 100 199 100 183 100 66 100

*Variaciones de la percepción en relación con la tendencia nacional. 
Fuente: Elaboración propia.

Lugares con mayor riesgo de contagio por región, edad 
 y modalidad de trabajo

En cuanto a los lugares que se tuvieron en cuenta como de mayor riesgo de contagio por 
región, los resultados presentan lo siguiente: para las regiones Andina, Pacífica y Atlán-
tica, el lugar más inseguro es el transporte público, diferente para la región Amazónica 
que considera de mayor riesgo la calle. En cuanto a los lugares menos peligrosos para 
el contagio están los centros comerciales y restaurantes; en la región Amazónica y de 
la Orinoquía creen que hay menor riesgo en las reuniones familiares. Pero las personas 
que tienen que trabajar presencialmente ven el mayor riesgo directamente en el sitio 
de trabajo (62,3%) (tabla 6).

Tabla 6. Lugares con mayor riesgo de contagio por región, edad y modalidad de 
trabajo

Motivos Transporte  
público Trabajo Reuniones 

sociales Calle

Variable 
 sociodemográfica Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Región

Andina 330 45,4 188 39,3 208* 47,6 153 37,8
Atlántica 250 34,4 183 38,3 154 35,2 149 36,8
Pacífica 124 17,1 70 14,6 53 12,1 64* 15,8
Orinoquía 17 2,3 24* 5,0 10 2,3 14* 3,5
Amazonía 6 0,8 13* 2,7 12 2,7 25* 6,2
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Motivos Transporte  
público Trabajo Reuniones 

sociales Calle

Variable 
 sociodemográfica Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Edad

Entre 18 y 30 292 40,2 203 42,5 160 36,6 147 36,3
Entre 31 y 40 161 22,1 133 27,8 122 27,9 83 20,5
Mayor de 50 141 19,4 60 12,6 72* 16,5 97* 24,0
Entre 41 y 50 133 18,3 82 17,2 83* 19,0 78 19,3

M o d a l i d a d 
de trabajo

Mixto 320 44,0 131 27,4 222* 50,8 220* 54,3
Presencial 249 34,3 298* 62,3 126 28,8 125 30,9
Teletrabajo 158 21,7 49 10,3 89* 20,4 60* 14,8

Total 727 100 478 100 437 100 405 100

Motivos Instituciones 
de salud

Reuniones 
familiares Otro Centros  

comerciales Restaurantes

Variable  
sociodemográfica Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Región

Andina 157* 43,1 73 39,5 40 30,1 52* 40,3 37 52,1
Atlántica 137 37,6 87 47,0 70 52,6 48 37,2 16 22,5
Pacífica 51 14,0 19 10,3 13 9,8 19* 14,7 16 22,5
Orinoquía 9 2,5 5 2,7 7 5,3 9 7,0 2 2,8
Amazonía 10 2,7 1 0,5 3 2,3 1 0,8 0 0,0

Edad

18 a 30 136 37,4 71 38,4 50 37,6 57* 44,2 33 46,5
31 a 40 67 18,4 34 18,4 30 22,6 24 18,6 15 21,1
Más de 50 94* 25,8 53 28,6 31 23,3 34* 26,4 15 21,1
41 a 50 67 18,4 27 14,6 22 16,5 14 10,9 8 11,3

Modalidad  
de trabajo

Mixto 170 46,7 93 50,3 68 51,1 63 48,8 31 43,7
Presencial 129* 35,4 51 27,6 31 23,3 40* 31,0 28 39,4
Teletrabajo 65* 17,9 41 22,2 34 25,6 26 20,2 12 16,9

Total 364 100 185 100 133 100 129 100 71 100

*Variaciones de la percepción en relación con la tendencia nacional.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de analizar cada una de las variables, se infiere que las más importantes para la 
muestra es “Comorbilidades y condiciones de salud”, donde el grupo más significativo 
es el de los trastornos del estado de ánimo con 1801 personas, predominando el estrés 
como trastorno con un porcentaje más representativo y en las enfermedades crónicas 
la predominante es la hipertensión.

Frente a las dinámicas que corresponden a diagnóstico, áreas de riesgo y lugar de 
riesgo, en los resultados se destacan datos concretos como: edades entre 18 y 30 años 
con mayores números de contagiados por covid-19, también que para entonces más 
del 88% de la muestra indicaba que no se había contagiado y en la región Andina, con 
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931 personas (91,7%), decían no haber tenido el virus, cuando claramente la tendencia 
nacional es que esta región fue la más afectada (Ministerio de Salud y Protección, 2021).

Para las áreas de afectación, en general se reconoce que la familia fue el espacio donde 
se percibieron mayores afectaciones durante el tiempo de pandemia. Esta variable 
se mantiene en preponderancia independiente de la modalidad de la región, trabajo 
o edad, las únicas diferencias se marcan en las regiones de Orinoquía y Amazonía en 
relación con la edad entre 41 a 50 años, ya que para estos grupos se percibe el mayor 
impacto a nivel económico o financiero por encima de lo familiar.

Igualmente, se destaca la variable “Responsabilidad de combatir el virus”, donde la ma-
yoría manifiesta que es responsabilidad de todos cuidarnos y seguir las medidas para 
poder combatir el virus y evitar que se propague; asimismo, señalan que las personas 
con mayor riesgo de contagio son aquellas que no usan los protocolos de bioseguridad 
de una manera adecuada.

Discusión
Es de resaltar que la mayoría de los participantes sigue las estrategias de autocuidado 
y prevención de la propagación del virus. El 87,6% manifiesta seguir las instrucciones 
del Gobierno y el 79,2% se aísla de manera preventiva. Así, se hace necesario considerar 
que los comportamientos de autocuidado se construyen a partir de procesos psicoló-
gicos relacionados con la autopercepción y la comprensión del estado de salud desde 
múltiples perspectivas, resaltando el papel del autocuidado como recurso para elevar 
la calidad de vida y el bienestar en tiempos de pandemia (Cancio-Bello, Lorenzo Ruiz 
y Alarcó Estévez, 2020).

Por otro lado, el 42,1% de los encuestados manifiesta tener alergias al tapabocas, por 
lo que su uso sería una conducta de orden convencional, tomada para contrarrestar 
la propagación del virus, que privilegia el bien común, pues el uso del tapabocas no 
solo protege al individuo sino a la comunidad; como conducta adaptativa en aquellos 
que presentan alergias, es necesario considerar si reduce los efectos al conciliar las 
expectativas individuales y colectivas (Moya y Willis, 2020).

En términos de salud, se conoce que hay ciertas condiciones médicas que agudizan el 
riesgo y las consecuencias que el covid-19 puede traer para las personas, en algunos 
casos a manera de antecedentes médicos (enfermedades crónicas y autoinmunes) y 
en otros, antecedentes psicológicos (trastornos del estado de ánimo y del afecto). Los 
trastornos del estado de ánimo y del afecto son la categoría de mayor relevancia con un 
70,3%. La muestra de colombianos indicó padecer algún trastorno de este tipo (estrés 
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39,6%, ansiedad 19,1%, depresión 11,6%). De manera similar, el estudio realizado en siete 
países por el Comité Internacional de la Cruz Roja evidenció que el 51% de las personas 
encuestadas indicaron que la pandemia ha incidido negativamente en su salud mental 
(CICR, 2020). Se resalta entonces la importancia de la atención a la salud mental en 
tiempos de pandemia (Serafini et al., 2020). Asimismo, dentro de las condiciones de salud 
física, el 21,6% de la población manifiesta padecer algún tipo de enfermedad crónica 
y el 1,5% alguna enfermedad autoinmune, demostrando la necesidad de atención en 
salud a estas enfermedades (Tanaka et al., 2021).

Lo anterior invita a mencionar el papel de la salud pública dentro de los estamentos 
gubernamentales. Como respuesta al estado de emergencia por pandemia, se resca-
ta entonces el modelo holístico de percepción de la realidad (Ministerios de Salud y 
Protección social, 2021, 25 de febrero; Organización Mundial de la Salud, 2020, 30 de 
enero). Según el 76,9% de la muestra colombiana se percibe que la responsabilidad de 
combatir el virus es de todos; aquí se resalta una visión basada en la unión para superar 
aquellas situaciones que condicionan, el marco de posibilidad humano no tiene lími-
tes infranqueables, cada uno es responsable de optar por el cuidado, con conductas 
proactivas, ya que “este asunto era de todos” como se dejó en claro desde un inicio la 
Organización Mundial de la Salud (2020).

Para el 34,1% de la población colombiana, el área familiar es la más afectada por el virus 
y por las medidas implementadas para contrarrestarlo. En concordancia con Moya y 
Willis (2020), la dimensión familiar se perturbó drásticamente al no poder interactuar con 
la familia cuando no viven juntos e incluso por situaciones difíciles como fallecimientos 
de familiares. Asimismo, la percepción de las áreas personal y económica se conectan 
con las afectaciones de salud mental revisadas previamente en este documento.

En términos generales, para la población colombiana, el transporte público es el lugar 
con mayor riesgo de contagio con un el 28,4%, y el 62,3% de la población que trabaja en 
modalidad presencial identifica al trabajo como un lugar de riesgo de contagio. En este 
sentido, se destaca cómo los ambientes compartidos y la exposición al virus requerían 
una reinterpretación dentro de la psicología espacial, cognición ambiental, ya que todo 
fenómeno acontece dentro de un espacio (Valera, 2021).

Finalmente, el presente análisis cuantitativo descriptivo ayudó a representar algunos 
de los retos que la pandemia por covid-19 implica desde el quehacer del psicólogo, 
desde una mirada biopsicosocial. De esta manera, tomando como base el principio 
de movimiento y cambio constante de la realidad, se asume que la psicología como tal 
debe adaptarse a su objeto de estudio y acompañar al sujeto en concreto, que hoy se 
encuentra en estado de crisis en el marco de una nueva normalidad.
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Conclusiones
 Así, a partir del análisis de las variables evaluadas relacionadas con el fenómeno de 
la pandemia por covid-19 en población colombiana, se logra estimar, comprender y 
describir algunas de las circunstancias de riesgo y efectos de la pandemia, y se obtienen 
las siguientes conclusiones:

• Las personas reconocen la importancia y responsabilidad del cuidado como par-
te del bienestar y la no propagación del contagio, esto siempre acompañado del 
autocuidado. Un ejemplo de ello es el uso del tapabocas, e incluso, aunque para 
muchos suponga una reacción alérgica, esto se enmarca en el sentido y la prác-
tica del cuidado como un gesto social. Las personas vivieron el autocuidado y el 
cuidado de los otros desde una perspectiva de supervivencia; con base en esto, 
la psicología y posteriores investigaciones podrían abordar el hecho de pasar de 
la supervivencia a la pervivencia, empoderamiento y desarrollo social en clave de 
salud y bienestar.

• Los colombianos perciben que la responsabilidad de combatir el virus es de to-
dos, lo cual es fundamental para la gestión de la salud y el bienestar.

• El cuidado de la salud mental ha de ser una de las prioridades en la pandemia y 
postpandemia debido a sus consecuencias por un periodo de tiempo extensivo; 
los temas principales a abordar son los relacionados con los trastornos del estado 
de ánimo y del afecto. Principalmente se deben incluir atenciones de lo psicoso-
cial ya que el área de mayor afectación es la familiar.

• En un futuro se pueden hacer estudios más específicos por región, valorar grados 
de trastornos, diagnósticos y tratamientos pertinentes, sin dejar de tener en cuen-
ta en ningún momento el desarrollo de la autoestima y de las habilidades sociales.

• En cuanto a las herramientas utilizadas, se encontró que el modelo biopsicosocial 
es pertinente para abordar de una manera conjunta al sujeto y su multidimensio-
nalidad. Se interpreta que el principio humano válido y universal sigue siendo la 
necesidad de supervivencia. También se asume que dentro de un estado de emer-
gencia –el fenómeno de la pandemia– el sujeto sigue reconstruyendo su Ser como 
posibilidad relacional, con sus ideas, perspectivas, necesidades, construcción del 
conocimiento, responsabilidad, pero sobre todo por el acto libre de cuidarse y 
de cuidar; esto lo sigue ubicando como actor transformador de la realidad y no 
sometido a sus condiciones biomédica, espaciales, temporales.
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• Es recomendable realizar más estudios de este tipo que permitan conocer la per-
cepción de la pandemia de manera longitudinal, con el fin de tener puntos de 
comparación en el tiempo y mayor documentación relacionada con la pandemia 
por covid-19 desde múltiples perspectivas.

• Se demuestra cómo la pandemia derivada del covid-19, incidió en las dinámicas 
sociales, culturales, económicas y políticas, afectando a gran parte de la pobla-
ción. De igual manera, se recomienda avanzar en el estudio de estas realidades 
desde el modelo biopsicosocial.
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Introducción
La rápida propagación del covid-19 ha convertido esta pandemia en un problema de 
salud pública a nivel global, debido a su alto índice de mortalidad. Sin embargo, no 
solo afecta la salud física, sino también su salud mental. El confinamiento como me-
dida preventiva del coronavirus puede tener consecuencias psicológicas en todas las 
personas, no solo en aquellas que han padecido la enfermedad (Talavera Salas et al., 
2021). Particularmente, en los estudiantes, al enfrentarse a una nueva realidad desco-
nocida, a la nueva modalidad de estudios con excesivos trabajos, y la dificultad de las 
clases virtuales, se presentaron trastornos de sueño (Ramírez y Velazco, 2021). Aunque 
toda la población está en riesgo de sufrir problemas de salud mental, los jóvenes son 
más vulnerables debido a que, además de los factores estresantes como el covid-19 y 
la cuarentena, debieron adaptarse a las clases virtuales.

Considerando que el análisis de las publicaciones es la mejor manera de describir los 
avances y las aportaciones de un grupo o una institución al conocimiento científico en 
determinada disciplina, se elabora un estudio bibliométrico sobre las Afectaciones a la 
salud mental durante la pandemia y postpandemia del covid-19 en estudiantes universi-
tarios durante los años 2020 a 2023.

Con el fin de alcanzar el objetivo, se llevó a cabo una búsqueda del tema en la base 
de datos Scopus, utilizando un rango de tiempo comprendido entre los años 2020 y 
2023. Los resultados obtenidos fueron procesados y analizados con base en los crite-
rios de búsqueda establecidos. Se utilizó el análisis de resultados de la base de datos 
Scopus para obtener gráficas, y se realizó un análisis de red entre autores y palabras 
clave utilizando el programa Vosviewer. El documento se divide en cuatro secciones 
principales: la primera describe el origen y el referente teórico, luego la metodología 
utilizada para la búsqueda, los resultados del análisis bibliométrico y de redes y, por 
último, la discusión y las conclusiones.

Marco referencial

Pandemias y cambios

Las pandemias son enfermedades esporádicas en la historia de la humanidad que 
han matado a millones de personas y han afectado negativamente la salud mental 
pública. Las pandemias han ocurrido muchas veces en la historia. Toda pandemia 
perjudica negativamente a la humanidad, desde el punto de vista social, económico y 
psicológico. La pandemia tiene un efecto devastador no solo en la psique de quienes 
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la vivieron en el proceso, sino también en la psique de las personas futuras. El SIDA, la 
gripe, el SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y otras epidemias que ya han 
amenazado la salud de las personas también han afectado negativamente la psicología 
de las personas, como la del cólera y la viruela (Tsang, Scudds, & Chan, 2004; González, 
Casanova y Pérez, 2011).

En la actualidad, se vive una de las pandemias más contagiosas de la historia. Esta es 
causada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como coronavirus. La Organización 
Mundial de la Salud ha denominado a esta enfermedad como covid-19 (OPS, 2022) y 
fue declarada pandemia en marzo del 2020. Se originó en China en una ciudad llama-
da Wuhan, la cual se expandió por todo el mundo rápidamente dejando millones de 
pérdidas humanas y resaltando las carencias actuales sociales, políticas, económicas, 
éticas, de salud, etcétera. Todas las pandemias nos han hecho reflexionar y cambiar 
como humanidad a lo largo de la historia, de allí que conocer la historia es importante 
para seguir aprendiendo de ella (Castañeda y Ramos, 2020).

Covid-19 y afectación en las poblaciones
Se puede observar que la pandemia afecta directamente a los pacientes y sus familias, 
a los profesionales de la salud y a todas las personas en riesgo de la comunidad local, 
según lo señalado por Morganstein et al. (2017). Los niños suelen ser uno de los grupos 
más vulnerables a eventos traumáticos como epidemias, guerras, desplazamientos 
forzados y desastres naturales. Debido a la dificultad para comprender y procesar es-
tas experiencias relacionadas con el covid-19, se cree que los niños pueden verse más 
afectados psicológicamente que otros grupos de edad, y pueden tener dificultades 
para expresarse. Según Tsang, Scudds y Chan (2004), los niños de familias afectadas 
por la enfermedad pueden presentar síntomas como llanto excesivo, trastornos del 
sueño y vergüenza.

Los jóvenes son otro grupo también afectado negativamente por la pandemia de covid-19. 
Al-Rabiaah et al. (2020), en un estudio de la relación entre la epidemia de MERS y el estrés 
entre estudiantes universitarios, encontraron que el 77% de los estudiantes tenían niveles 
bajos de ansiedad y el 18,4% tenía niveles moderados de ansiedad. Al mismo tiempo, 
debido al desarrollo de la tecnología, los jóvenes pueden estar expuestos al tráfico 
negativo causado por la epidemia de covid-19 en todo el mundo, a través de Internet 
y las redes sociales, en comparación con otros grupos de edad. Debe reconocerse que 
esta condición hace que los jóvenes sean psicológicamente más peligrosos que otros 
grupos de edad. Es así como se cree que tiene consecuencias psicológicas, es decir, 
secuelas para los jóvenes, como soledad, depresión, ira, pesimismo y desesperanza.
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Covid-19 y afectaciones a la salud mental

Desde los primeros meses de la pandemia se aumentó significativamente la atención 
psiquiátrica y psicológica a causa de un incremento en los niveles de estrés, además del 
pánico y ansiedad creciente; las altas cifras de mortalidad, el aumento de los nuevos 
casos, la saturación de los sistemas de salud, y las noticias, acrecentaron la inestabilidad 
psíquica de la población. Un metaanálisis del covid-19, realizado por Rogers et al. (2020), 
describe algunas afectaciones a la salud mental, como delirio, depresión, ansiedad, 
fatiga, trastorno de estrés postraumático, miedo, insomnio, síntomas obsesivos-com-
pulsivos y malestar psicológico.

La salud mental ha sido significativamente impactada por el covid-19. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha reportado que durante la pandemia, las personas han 
experimentado estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, y que los trastornos de 
salud mental, como la ansiedad y la depresión, pueden empeorar. Además, según los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH), contraer covid-19 puede provocar déficits cogni-
tivos y de atención, ansiedad y depresión, psicosis, convulsiones y comportamiento 
suicida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que un gran número de 
personas han reportado angustia psicológica y síntomas de depresión, ansiedad o es-
trés postraumático. Algunos grupos de personas se han visto más afectados que otros 
y ha habido signos preocupantes de pensamientos y comportamientos suicidas más 
generalizados, incluso entre los trabajadores de la salud. La Asociación de Salud Mental 
(MHA) ha sido testigo de un número cada vez mayor de personas que experimentan 
ansiedad, depresión, psicosis, soledad y otros problemas de salud mental durante la 
pandemia de covid-19 (OMS, 2022).

De hecho, se sabe que eventos destructivos a gran escala, como desastres naturales y 
guerras en el pasado, afectan negativamente la salud psicológica de las personas. Es 
así como, los trastornos conductuales y psicológicos más frecuentes son la depresión, 
la ira, la ansiedad, la baja autoestima y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
(Arpaci et al., 2020; Nigam y Kumar 2020).Varios estudios informan que el covid-19 
tiene muchos problemas psiquiátricos, que incluyen ansiedad, depresión y estrés; y 
problemas psicológicos que incluyen PTSD, trastornos del sueño, etcétera, entre los 
profesionales de la salud y el público en general (Hu et al., 2020; Liu et al., 2020; Kang et 
al., 2020; Xiang et al., 2020).

Todos pueden reaccionar de manera diferente al estrés intenso y al miedo que puede 
causar una pandemia. Las investigaciones afirman que la pandemia causa efectos 
psicológicos como depresión, ansiedad, miedo a la muerte, duelo, trastorno de estrés 
postraumático, síntomas psicóticos y tristeza general (Saeed et al, 2022; OMS, 2022; 
Nikčević y Spada, 2020).
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Con respecto a cómo la investigación sobre el estrés básico relacionado con covid-19 
puede enriquecer nuestra comprensión general del procesamiento del estrés humano, 
aún se debate si los niveles crónicos de aumento del estrés afectan el procesamiento 
del estrés agudo (Matthews et al., 2001; Lam et al., 2019). La pandemia ha llevado a un 
aumento de los niveles de estrés entre los estudiantes.

La investigación muestra que la mayoría de los encuestados informaron niveles 
moderados o más altos de estrés (Lorcan et al., 2021). Incluso antes de la pandemia, 
los estudiantes de pregrado presentaban niveles de estrés de moderados a mode-
rados-altos (Durbas et al., 2021). Se han identificado múltiples factores estresantes 
relacionados con la pandemia como factores que contribuyen al aumento del estrés 
entre los estudiantes, incluido el aislamiento social, las interrupciones académicas y las 
preocupaciones financieras (Babicka-Wirkus et al., 2021; NIH, 2021). Los estudiantes de 
secundaria también han experimentado un aumento en los niveles de estrés y una me-
nor participación en el aprendizaje desde el comienzo de la pandemia (Babicka-Wirkus 
et al., 2021). El desarrollo literario en masa sugiere que el estrés crónico o acumulativo 
conduce a la insensibilidad a los factores estresantes agudos, lo que revela como una 
réplica minimizada al estrés (Matthews et al., 2001; Lam et al., 2019). Sin embargo, todavía 
hay poca investigación sistemática sobre este tema, ya que no es ético exponer a los 
participantes al estrés crónico y, por lo tanto, exponerlos a resultados de salud mental 
deficientes solo con fines de investigación.

Covid-19 y afectación a la población estudiantil
El covid-19 interrumpió el proceso educativo de los estudiantes. Miles de millones 
de estudiantes y millones de educadores se ven afectados por el cierre de escuelas y 
otras restricciones (Ozer, 2020). Los entes gubernamentales en el mundo han ejercido 
temporalmente el cierre de las instituciones educativas para frenar la propagación de 
la pandemia. Estos cierres de escuelas a nivel nacional afectan a más del 60% de los 
estudiantes del mundo. Varios otros Estados han impuesto cierres parciales de escue-
las, lo que afecta a millones de estudiantes adicionales que no pueden continuar sus 
estudios en escuelas, universidades, instituciones de educación vocacional y programas 
de educación para adultos.

Muchos gobiernos respondieron a la necesidad apremiante de brindar a los niños en 
edad escolar posibilidades de aprendizaje a través del aprendizaje en línea y a distancia 
(Römer, 2020). A pesar de las medidas de precaución, el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes se ha visto afectado negativamente (Namkung, 2022). Cuando las escuelas 
cerraron para mitigar la propagación del virus, los estudiantes se vieron obligados a 



43Capítulo 2. Afectaciones a la salud mental durante la pandemia y postpandemia del covid-19  

hacer la transición al aprendizaje remoto, lo que ocasionó un efecto negativo y desigual 
en el aprendizaje de los estudiantes (Naciri et al., 2021; Kuhfeld, 2020; Stanistreet, Elfert 
y Atchoarena, 2020; Zhu y Liu, 2020; Ran et al., 2020).

Una revisión sistemática y un metaanálisis de 27 estudios encontraron que la prevalencia 
de depresión era del 39% y la de ansiedad del 36% entre los estudiantes universitarios 
(Li et al., 2021). Otro estudio encontró que hubo una disminución significativa en la 
actividad física y un aumento en el estrés percibido y los síntomas depresivos entre los 
estudiantes universitarios en circunstancias de covid-19 (Wilson et al., 2021). Sumado al 
anterior, una investigación transversal de estudiantes universitarios jordanos encontró 
que el 42,1% sufría angustia y el 72,6% sufría ansiedad (Nuser et al., 2021). También se 
destaca un estudio transversal de estudiantes de pregrado en la Universidad de Queen 
en Canadá que encontró que el 78,9% de los estudiantes reportaron preocupaciones 
sobre el impacto a largo plazo en sus perspectivas académicas y laborales (Appleby et 
al., 2022). Por lo tanto, estos estudios indican que la pandemia ha tenido un impacto 
negativo en la salud mental de los estudiantes.

Metodología
La revisión sistemática documental como proceso metodológico llevado a cabo en 
esta investigación se basa en un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas 
obtenidas de la base de datos Scopus. Esta elección se debe al objetivo descriptivo del 
estudio, que parte de un análisis de la literatura existente para identificar los documen-
tos más relevantes sobre el tema de las afectaciones a la salud mental en estudiantes 
universitarios durante la pandemia y postpandemia del covid-19, en el periodo com-
prendido entre los años 2020 y 2023.

Para ello se utilizó la ecuación de búsqueda, para extraer los documentos: (“Depression” 
OR “Anxiety” OR “stress”) AND (“covid” OR “pandemic” ) AND (“student*”). Para la pesquisa 
de datos se usó la base de Scopus, la cual arrojó un resultado inicial con el parámetro 
de búsqueda título, resumen y palabras clave de 5938 documentos, enseguida se filtró 
en rango de año del 2020 al 2023 y con el parámetro de búsqueda de título, y por áreas 
de estudio dejando únicamente las áreas relacionadas a las ciencias sociales las cuales 
fueron: psicología, ciencias sociales, profesiones de la salud, neurociencia, finalmente 
artes y humanidades.

La muestra final para el análisis bibliométrico consistió en 493 documentos. Se utilizó 
el análisis de resultados de la base de datos Scopus para procesar los datos y generar 
registros gráficos estadísticos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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• Tema: Afectaciones a la salud mental durante la pandemia y postpandemia del 
covid-19 en estudiantes universitarios, durante los años 2020 a 2023.

• Tipo de documentos: artículos, libros, revistas.

• Fecha de consulta: 21 abril 2023.

• Base de datos: Scopus.

• Términos de búsqueda: (“Depression” OR “Anxiety” OR “stress”) AND ( “covid” OR 
“pandemic” ) AND (“student*”).

Los estudios bibliométricos se basan en fuentes de información como bases de datos, 
que permiten identificar elementos clave en cada registro del trabajo científico, como 
los nombres de los autores, la adscripción y la dirección institucionales de todos los 
autores, el tema y las palabras clave, así como los artículos citantes y citados, que son 
esenciales para el estudio de la colaboración científica. Por lo tanto, ya con los criterios 
establecidos, se inicia la búsqueda y consolidación de los datos encontrados en las 
bases de datos Scopus y se desarrollan los siguientes elementos:

1. Se realiza una búsqueda total de los estudios realizados con los términos de búsque-
da entre el 2020 y el 2023.

2. Se seleccionan treinta artículos de los cuales se extraerá información, se leerán y se 
plasmarán en la matriz resumen.

3. Se registran y actualizan con la fecha de búsqueda en el Drive de bibliometría dado 
por la docente.

4. Se filtran los resultados obtenidos por: título y áreas de estudio, solo relacionadas 
ciencias sociales, las cuales fueron: psicología, ciencias sociales, profesiones de la 
salud, neurociencia, y artes y humanidades

5. Se descarga la semilla.

6. Se realiza un análisis de la información obtenida y se plasma en el escrito a presentar.

7. Se completa la bibliometría con toda la información obtenida incluyendo los treinta 
artículos.

8. Se registran las conclusiones de la información encontrada.
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Lo anterior se realiza para cumplir con el objetivo propuesto anteriormente “Realizar 
una revisión documental /bibliometría sobre las afectaciones a la salud mental, durante 
la pandemia y post pandemia del covid-19 en estudiantes universitarios durante los 
años 2020 a 2023”.

Desarrollo de la bibliometría
Se realizó un análisis partiendo de la búsqueda de literatura que se enfocó en los do-
cumentos científicos cuyo principal tema a tratar fue “Afectaciones a la salud mental 
durante la pandemia y postpandemia del covid -19 en estudiantes universitarios durante 
los años 2020 a 2023”. Se empleó Scopus y se revisaron todos los años disponibles para 
cada base de datos sin restricciones, referente al país, tipo de documentos, idiomas o 
área de investigación.

Para realizar un análisis más enfocado a ciencias sociales, y saber que cantidad de inves-
tigaciones hay de este tipo, se procedió a realizar una condensación de la información 
de la base de datos Scopus, filtrando por subárea de estudio; se dejaron únicamente las 
subáreas: psicología, ciencias sociales, profesiones de la salud, neurociencia, finalmente 
artes y humanidades (tabla 1).

Tabla. 1. Parámetros de búsqueda

Bases de datos Scopus
Periodo de consulta en años 2020-2023
Fecha de consulta 21 de abril, 2023
Tipo de documento Artículo, libro, capítulo de libro, documento de conferencia
Tipo de revista Todos los tipos
Campos de búsqueda Título

Términos de búsqueda (“Depression” OR “Anxiety” OR “stress”) AND ( “covid” OR “pandemic” ) 
AND (“student*”)

Resultados 493

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados de los documentos analizados en cuanto 
el objeto básico del estudio bibliométrico, con la producción científica registrada en la 
base de datos Scopus entre los años 2020 a 2023; así como el análisis de red de autores 
y palabras clave con el programa Vosviewer.
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Figura 1. Países con mayor número de publicaciones sobre afectaciones a la salud 
mental

Fuente: Tomado de Scopus (2023)

En la figura 1 se observa la participación de los diez países principales con mayor número 
de publicaciones en el tema sobre Afectaciones a la salud mental durante la pandemia 
y postpandemia del covid-19 en estudiantes universitarios. China se encuentra en el 
puesto número uno con 97 documentos de investigación, destacándose como el país 
más productivo en cuanto al abordaje del tema, seguido de Estados Unidos con 95 
documentos y en tercer puesto Reino Unido con 27 documentos. Uno de los artículos 
realizado por el país con más relevancia resalta que la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (covid-19) ha influido significativamente en todos los aspectos, y se 
estima que 1500 millones de estudiantes en todo el mundo se han visto obligados a 
mantenerse al día con los cursos en línea en casa. Muchos estudios empíricos recientes 
informaron la prevalencia de problemas de salud mental entre los estudiantes causa-
dos   por el aprendizaje remoto durante la pandemia de covid-19, pero algunos estudios 
agregaron estos resultados (Xu y Wang, 2022).

Podemos observar finalmente a Perú con tan solo 16 publicaciones, es el único país 
latinoamericano que se destaca con publicaciones científicas que abordan el tema.

Muchos estudios empíricos recientes informaron 
la prevalencia de problemas de salud mental entre 
los estudiantes causados   por el aprendizaje remoto 
durante la pandemia de covid-19
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Figura 2. Países latinoamericanos y número de publicaciones según términos de 
búsqueda

Fuente: Tomado de Scopus (2023)

En la figura 2 se observa a Perú como el país latinoamericano con mayor número de 
publicaciones, con 16 documentos científicos, relacionadas con covid-19 y psicología; 
seguido de Brasil con 12 publicaciones; Ecuador con seis publicaciones; Colombia con 
cinco publicaciones; Chile con dos y Bolivia con un artículo.

Figura 3. Documentos publicados por año según términos de búsqueda

Fuente: Tomado de Scopus (2023)

En la figura 3 se puede observar el comportamiento de la producción por año, este 
volumen de producción demuestra que los productos obtenidos en el 2020 fueron mí-
nimos, con 38 documentos obtenidos a comparación del 2021 en el cual se obtuvieron 
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153 documentos. La línea permite ver cómo el crecimiento en la producción científica 
se elevó en el 2022 a 225 documentos, sin embargo, una disminución significativa se 
dejó ver para lo corrido del 2023 con 77 productos.

Por otra parte, la mayoría de los documentos se encuentran escritos en inglés con un 
total de 464 (98%), seguido por 14 documentos escritos en español, cinco en chino, 
cuatro en ruso, tres en japonés y tres en portugués. Esto hace reflexionar en la impor-
tancia de promover la investigación y publicación de artículos científicos en español 
y otros idiomas para que los conocimientos sean mayormente transmitidos a toda la 
población científica del mundo.

En cuanto al tipo de documentos, los artículos ocupan el mayor porcentaje con el 93,7% 
con un total de 462 artículos, seguido de 9 documentos de sesión representados, ocho 
revisiones representadas, cinco cartas y cinco erratas, dos notas, un capítulo de libro 
y un editorial.

Figura 4. Documentos por subáreas, ciencias sociales según términos de búsqueda

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 4, la psicología es el área de estudio con un mayor 
porcentaje de publicaciones con 250 documentos, seguida de ciencias sociales con 228 
publicaciones. En cuanto a profesiones de la salud, se evidencian 62 publicaciones, en 
neurociencias 33 y de artes y humanidades 24.

Estos resultados son concordantes con la fórmula planteada en el buscador de Scopus, 
en el que principalmente se buscaba encontrar artículos cuyo título abarcaran salud 
mental, estudiantes, covid, de lo cual se obtuvieron resultados depurados y con una 
búsqueda exitosa.
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Se decidió delimitar por área de estudio, más específicamente en ciencias sociales para 
determinar qué ciencias son las que muestran mayor interés en el tema relacionado con 
salud mental, estudiantes universitarios y covid-19. En la figura 6 podemos observar que 
la psicología es el área de estudio que muestra mayor interés y publicaciones académi-
cas con estas palabras clave, seguida de las ciencias sociales, y profesiones de la salud.

Figura 5. Documentos por patrocinador según términos de búsqueda

Fuente: Tomado de Scopus (2023)

En la figura 5 se encuentran los patrocinadores más relevantes. El mayor patrocinador, 
con un total de 21 documentos, es la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, 
la cual promueve y financia las investigaciones en China, Seguida de la “Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior”, la agencia estatal brasileña de 
política científica y tecnológica, con cuatro artículos científicas. También se encuentra 
el Ministerio de Educación de la República Popular China con cuatro publicaciones, 
además, en el Instituto Nacional de Salud, que pertenece a Estados Unidos se han 
realizado cuatro publicaciones.

La figura 6 ilustra la red de colaboración entre autores. Se evidencia el proceso de coo-
peración en el que varias personas en conjunto trabajan para alcanzar un fin común en la 
investigación, compartiendo ideas y objetivos. Se puede observar que en los años 2020 
y 2022 hubo mayor interacción en cuanto al tema de afectaciones en la salud mental 
en tiempos de covid-19 en estudiantes. Se analizan las colaboraciones científicas en 
diferentes niveles, desde la interacción entre dos científicos hasta la colaboración entre 
países o regiones, pasando por la dinámica de grupos, departamentos e instituciones.
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Figura 6. Red de colaboración de autores

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Red de palabras clave y los títulos asociados a afectaciones a la salud 
mental

 Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta la semilla tomada de la base de datos Scopus de 493 documentos, 
en la figura 7 se ilustra por colores la red de palabras clave que se hallan con más fre-
cuencia en los artículos científicos, destacando el tema sobre covid 19 y su repercusión 
ante estados de ansiedad depresión y estrés. Específicamente, los universitarios se 
enfrentan a una carga de tareas que no siempre son gestionadas de la mejor manera, 
lo que hace necesario el desarrollo de estrategias para preparar, educar y fortalecer la 
salud mental de las personas afectadas (Velástegui et al., 2022).

En cuanto a la afiliación e institución en la que se realizaron las producciones cien-
tíficas, se establece que participaron más de 159 instituciones internacionales en la 
producción científica de este tiempo. En la observación de productividad tenemos con 
mayor número la Southern Medical University de China con siete documentos, la Hong 
Kong Polytechnic University con seis documentos, siete de las instituciones aportaron 
con 35 productos científicos, unas trece instituciones aportaron a la producción con 
52 documentos, hubo 23 de estas que participaron con 69 documentos y el resto, 115 
de estas, participaron cada una con dos productos, para un total de 230 documentos 
científicos. Esto demuestra que las instituciones internacionales con más producciones 
científicas y relevancia son del continente asiático.

Figura 8. Fuentes de producción

Fuente: Tomado de Scopus (2023)

En la figura 8 se observan las fuentes editoriales en la producción de documentos 
científicos, se habla de la participación de 60 revistas que permitieron las publicaciones 
científicas. La revista suiza Frontiers in Psychology tiene mayores publicaciones, con 57 
documentos relacionados entre los periodos seleccionados; la revista suiza Healthcare 
(Switzerland) publicó 20 productos, lo mismo de la revista de Nueva Zelanda Psychology 
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Research and Behavior Management. Una observación significativa de las publicaciones 
realizadas es que son revistas de continentes diferentes a los continentes con mayor 
producción científica, como lo es Asia.

Discusión y conclusiones
Para obtener matrices, visualizar y analizar la coocurrencia de términos y la colabo-
ración entre investigadores, se utilizó VOSviewer. Además, se empleó Microsoft Excel 
para generar tablas y obtener información completa sobre los resultados de la semilla 
extraída de la base de datos de Scopus.

La realización de la bibliometría permitió comprender algunos aspectos relevantes 
frente al tema, entre ellos se presentan los siguientes:

• El país con mayor número de publicaciones fue China, y esto es de esperarse pues 
fue el país donde se originó el virus conocido como SARS-CoV-2. Sin embargo, 
China siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la investigación 
científica, seguido por Estados Unidos con un número de publicaciones casi igua-
les (China 97, EE. UU. 95). Así mismo, Perú y Brasil son los países latinoamericanos 
que más han demostrado su interés en la investigación y publicación científica en 
el tema en cuestión; Colombia aparece en el listado con tan solo cinco publicacio-
nes realizadas.

• La producción científica experimentó un incremento a partir del 2020 debido a la 
pandemia de covid-19, que alteró las actividades mundiales, especialmente en 
el ámbito laboral y académico. Esto llevó a una aceleración en la publicación de 
documentos de investigación bajo procesos rápidos de edición. Como resultado, 
los sistemas para realizar publicaciones científicas, incluyendo revistas, revisores, 
bases de datos y repositorios, enfrentaron el reto de manejar una gran cuantía de 
conocimiento desarrollado en un corto período.

• La psicología tiene una gran participación en la publicación de artículos científicos 
a diferencia de las demás ciencias sociales, en la fórmula aplicada, esto nos indica 
que aunque faltan más investigaciones la ciencia psicológica está a la vanguardia 
del estudio de la salud mental y las afectaciones que ha dejado la pandemia en 
estudiantes universitarios.

• El uso de términos clave permitió comprender la conexión entre el covid-19 y la 
salud mental de los estudiantes, ya que el cierre de las instituciones educativas 
presenciales afectó significativamente la educación formal de los jóvenes, lo que 
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les impidió interactuar socialmente con sus compañeros y profesores. Es claro 
que los largos períodos de cierre de escuelas y la limitación de la movilidad pue-
den crear inquietud emocional y ansiedad adicional.

• La presente investigación permite contribuir a la comprensión y análisis de la sa-
lud mental, el covid-19 y las afectaciones en los estudiantes universitarios. Suma-
do a esto, admite realizar un análisis integral en cuanto a los resultados obtenidos 
a lo largo de esta revisión documental. Por ejemplo, aunque las pandemias son 
eventos inesperados y devastadores para la humanidad, estos han contribuido 
a cambios necesarios en la sociedad, a tomar medidas tanto sanitarias como de 
políticas públicas y han hecho valorar la vida.

• Algunos hábitos perjudiciales se desencadenaron en los jóvenes universitarios de-
bido a la pandemia del covid-19. Entre ellos los malos hábitos alimenticios como 
el alto consumo de comidas rápidas, dulces, o no almorzar y consumir pocas fru-
tas (Fernández et al., 2022). Asimismo, otro estudio llevado a cabo por Leonangeli, 
Michelini, y Montejano (2022) encontró que el consumo de alcohol en jóvenes uni-
versitarios fue utilizado como una forma de afrontamiento al malestar psicológico 
en el confinamiento.

• La pandemia tuvo repercusiones en el rendimiento académico de los estudian-
tes, pues se tuvieron que adaptar a nuevas modalidades de estudio. Una de ellas, 
fue la aparición de estrés, ansiedad y agotamiento, sin embargo los estudiantes 
crearon nuevas formas de afrontar sus estudios. Hay que añadir que aún faltan 
más investigaciones y la invención de nuevas herramientas de afrontamiento para 
brindarles a los estudiantes universitarios (Ureta et al, 2022).

• Para futuros estudios, se recomienda continuar analizando aspectos de la época 
de pandemia asociados al aislamiento, así como la modalidad de trabajo y estu-
dio virtual desde el hogar que pudieron afectar tanto las dinámicas relacionales 
como la salud física y emocional de las personas.
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Introducción
En los últimos años, la preocupación principal ha girado en torno a la adicción a las 
redes sociales debido a su efecto negativo en la salud mental. Esta investigación se 
enfoca en desarrollar, crear y validar una herramienta que permita identificar los facto-
res predominantes en el comportamiento adictivo de estudiantes universitarios en el 
uso de redes sociales. El estudio incluyó una muestra de 111 estudiantes y se elaboró 
un cuestionario de 34 preguntas que evalúa factores relacionados con la adicción a 
las redes sociales, organizados en 3 categorías y 7 subcategorías. Se obtuvo una alta 
fiabilidad (α = .981), coeficientes estadísticamente significativos y un análisis factorial 
exploratorio que explicó el 75,42% de la variabilidad en la herramienta. En resumen, se 
concluyó que la disfunción familiar, la falta de cohesión en la familia y la procrastinación 
académica aumentan la probabilidad de desarrollar conductas adictivas en las redes 
sociales entre estudiantes universitarios.

Marco referencial
Pensar en un mundo sin internet hoy en día es inconcebible. La era digital ha transfor-
mado la vida y los procesos de interacción humana en el diario vivir. Aproximadamente 
existen 4,8 billones de usuarios de internet y 4,5 billones activos en el uso de redes 
sociales alrededor del mundo, comparado a los 7,8 billones de la población mundial 
(Datareportal, 2021; Internet World Stats, 2021). Esto significa que más del 60% de la 
humanidad tiene al menos un dispositivo como el celular, tableta o computador para 
acceder a internet y hacer uso de él en su vida cotidiana.

La Organización Mundial de la Salud [OMS, 2004] menciona respecto a la salud mental 
que se trata de:

un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son 
capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, 
y contribuir a sus comunidades [ ] se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia 
de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. (p. 7)

A partir de esta definición, el internet y los dispositivos tecnológicos que permiten su 
acceso, pueden ser beneficiosos para la salud mental, como por ejemplo, la posibilidad 
de comunicarnos con familiares, amigos u otras redes de apoyo, que por la distancia 
geográfica o costos de traslado sería difícil acercarnos físicamente; el acceso a infor-
mación que facilita procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto educativo; 
o incluso, acceso a material audiovisual que contribuye a nuestro bienestar personal 
(música en Youtube, películas y documentales en Netflix, etcétera).
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Pese a ello, hay varias investigaciones científicas que avalan el impacto negativo del 
uso de internet en la salud mental de las personas. En Estados Unidos, por ejemplo, 
Atwood, Beckert y Rhodes (2017) señalan la problemática del uso de dispositivos móviles 
y el aumento de sexting o acceso a pornografía, en adolescentes y cómo evidenciaban 
en su muestra objetivo, que aspectos como la religión o el vínculo parental podían 
contribuir a mitigar los comportamientos problemáticos relacionados con el uso de 
celular y tabletas. En Polonia, el estudio de Atroszko et al. (2018) relaciona algunos ras-
gos de personalidad asociados a la adicción a la red social Facebook específicamente. 
Entre ellos: mayor extraversión, narcisismo, ansiedad social y menor autoeficacia, son 
algunos de los factores de riesgo identificados por los investigadores como reconoci-
bles en la muestra de estudiantes universitarios que participaron del mismo. Lee, Ho y 
Lwin (2017), por su parte, investigaron factores ambientales y antecedentes personales 
relacionados con el consumo de redes sociales en adolescentes entre 13 y 17 años de 
Singapur, los resultados concluyen que las relaciones con padres y la autorregulación 
son importantes, tanto en la formación de identidad mediante redes sociales como el 
fortalecimiento de dicho hábito, respectivamente.

De manera específica, en países de habla hispana, investigaciones como la de Martín y 
Medina (2021) en España, con una muestra de 500 jóvenes entre 18 y 26 años, encontró 
que estos usan las redes sociales, especialmente Instagram y WhatsApp, por más de 
tres horas diarias, reportando tristeza, inseguridad y enfado al no recibir un “me gusta” 
en sus publicaciones y, pese a ello, no ajustar su comportamiento al respecto. Curio-
samente, abordajes en México señalan resultados disímiles al respecto; por un lado, 
investigaciones como la de Amador-Ortiz (2021) exponen relaciones significativas entre 
la adicción a redes sociales y reprobación académica; en ese mismo sentido, Peña et al. 
(2019) encuentran una prevalencia del 92% de adicción moderada al uso redes sociales 
en estudiantes universitarios; pese a ello, García-Santillán (2020), aplicando el Test de 
Adicción a Internet propuesto por Young (1997), en 203 estudiantes entre los 14 y los 18 
años, no encontró niveles de adicción altos, destacando un 78,6% como usuarios en 
un rango regular de uso del internet.

En Colombia, de manera particular, se han encontrado resultados similares a lo evi-
denciado en otras partes del mundo, identificando que la juventud dedica un tiempo 
considerable al uso de redes sociales e internet, y que esta problemática está asociada 
a factores como la somnolencia, trastornos de conducta alimentaria, depresión, fun-
cionalidad familiar, estrés académico, dentro de otros. Incluso, se plantea la discusión 
en torno la adicción a redes y la autopercepción de un uso problemático de estas como 
categorías de análisis diferentes (Hanna et al., 2020; Cañón et al., 2016; Vega, Muñoz y 
Acevedo, 2021).
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Griffith (2005), (citado por Shahnawaz y Rehman, 2020; Atroszko et al., 2018), evidencia 
seis criterios enmarcados a saber dentro del comportamiento adictivo así: Prominencia 
(asociado a un rasgo dominante en la vida, que abarca pensamiento, emoción y con-
ducta), Modificación de emociones (mediante el uso de redes sociales en este caso, se 
ve mejoría en el estado anímico), Síntomas de abstinencia (síntomas negativos ante 
la falta de uso de redes sociales), Conflicto (el uso de redes sociales genera conflictos 
en los diferentes entornos inmediatos) y Recaída (volver a su uso de manera excesiva 
después de periodos de intentar controlarlo).

Así entonces, se define la adicción a redes sociales como:

el uso excesivo de estas, el deseo insatisfecho de usarlas con el tiempo, descuidando ac-
tividades en el hogar, la escuela u otros áreas, debido a su uso excesivo, experimentando 
problemas físicos y emocionales si el uso de las redes sociales se detiene o reduce, igual-
mente, el uso de las redes sociales para comenzar a dañar las relaciones sociales y el uso 
de las redes sociales para escapar de las emociones negativas (Andreassen, Pallesen, S. y 
Griffiths, 2016, p. 289).

Es así como, se pretende indagar no solo aquellos factores psicológicos, emocionales y 
sociales alterados a causa del comportamiento adictivo a redes sociales, sino también, 
las manifestaciones de dichas afectaciones en un grupo heterogéneo de estudiantes de 
Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, toda vez que característi-
cas como el género, la edad y el estar en una relación de pareja o no, han evidenciado 
ciertas tendencias en otras investigaciones a nivel internacional.

Método

Participantes

En este estudio se incluyó a 111 estudiantes universitarios pertenecientes al programa 
de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ubicados en di-
versas ciudades de Colombia, abarcando desde el primer hasta el décimo semestre. La 
selección de la muestra se realizó de manera no aleatoria por conveniencia. En relación 
con las edades de los estudiantes, estas variaron desde los 15 hasta los 60 años, con 
una ligera mayoría del género femenino, representando un 77,4%, en comparación con 
un 20,6% de estudiantes de género masculino.
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Instrumento
Para la investigación se desarrolló un cuestionario que consta de 34 enunciados di-
señados para evaluar los factores que influyen en la presencia de comportamientos 
adictivos relacionados con el uso de redes sociales entre estudiantes universitarios. 
Cada enunciado se califica utilizando una escala tipo Likert que abarca las siguientes 
opciones: 1= completamente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= neutral, 4= de 
acuerdo y 5= totalmente de acuerdo, en relación con cada afirmación. Además, este 
cuestionario se estructura en tres categorías principales y siete subcategorías de la 
siguiente manera: a) aspectos sociales (relaciones inter e intrapersonales), b) aspectos 
psicológicos (incluyendo baja autoestima, ansiedad y procrastinación académica) y c) 
aspectos emocionales (como la ira, la felicidad y la depresión).

Procedimiento
La elaboración de esta investigación se realizó en cinco fases: la primera, la construcción 
del marco de referencia; segunda, diseño de la prueba; tercera, validez de contenido; 
cuarta, prueba piloto y por último, validación psicométrica (Alfa de Cronbach y análisis 
de componentes principales con rotación Varimax).

Resultados
Se empleó el software estadístico SPSS versión 23 para llevar a cabo la evaluación 
de la confiabilidad del cuestionario, realizar un análisis factorial exploratorio (AFE) y 
examinar las matrices de correlaciones policóricas. El objetivo era identificar los fac-
tores predominantes relacionados con el comportamiento adictivo en el uso de redes 
sociales entre estudiantes.

El instrumento presenta un nivel de confiabilidad (α = .981) que según George y Mallery 
(2003) considera un α> .900 como excelente, lo que permite confirmar la alta consistencia 
interna de los datos que tiene el instrumento, por lo que se concluye que es viable y 
confiable. Posteriormente, se calculó la matriz de correlación para desarrollar el (AFE). 
Las tablas 1 y 2 muestran la matriz de correlaciones, lo que indica que es una base de 
datos apta para el análisis empírico.

Los coeficientes de correlación que se muestran en la tablas 1 y 2 se encuentran entre 
.302 y .920, lo que permite deducir que los coeficientes son estadísticamente significati-
vos. Además, el valor cercano a cero del determinante proporciona una base para esta 
afirmación, considerando que el criterio teórico establece que el valor está entre 0 y 1 
y cuanto más cerca esté de 0, mayor será la evidencia de un valor aceptable.
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Tabla 1. Matriz de correlación (a)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Matriz de correlación (b)

Fuente: Elaboración propia.

Una vez verificada la matriz de correlación, el siguiente paso fue calcular la prueba de 
esfericidad de KMO y Bartlett. Los resultados obtenidos fueron el coeficiente Kayser-
Meyer-Olkin (KMO = .926, p = .000), valores significativos que permiten realizar el análisis 
factorial exploratorio. Se identificaron tres componentes consistentes que explican 
el 75,42% de la varianza (Factor 1 = 63,62%, Factor 2 = 8,57%, y Factor 3 = 3,22%, 
respectivamente). El gráfico de sedimentación (figura 1) muestra, a partir del ACP, que el 
instrumento es unidimensional, lo anterior debido a que el primer componente explica el 
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63,62% de la varianza, criterio que resulta significativo según lo propuesto por Mendoza 
y Garza (2009). Podemos añadir que los factores destacados en el ACP concuerdan con 
la revisión de la literatura en la construcción del instrumento. Las tendencias halladas 
se describen a continuación:

El primer factor está conformado por 22 ítems que en su gran mayoría explican la canti-
dad de varianza total (63,62%). Los ítems de este factor corresponden conceptualmente 
a: baja autoestima, ansiedad, procrastinación, ira, felicidad y depresión. Este factor ha 
sido denominado “vulnerabilidad psicológica y emocional”. Incluye los ítems 7, 9, 9, 12, 
13, 14, 15, 16 al 34.

El segundo factor (8,57%) comprende 15 ítems, que corresponden a interacciones recí-
procas que se producen entre dos o más personas mediante el uso de la comunicación 
desde la cual se comparten posturas y formas de interpretar las realidades y la baja 
valoración que una persona siente hacia sí misma y hacia lo que es capaz de hacer. El 
factor ha sido denominado “falta de relacionamiento y baja autoestima”. Este incluye 
los ítems 1, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 33.

El tercer factor explicó el 3,22% constituido por 13 ítems, que se relacionan con las 
interconexiones que se dan entre las personas, a través de las cuales se intercambian 
formas de sentir, necesidades, intereses y afecto. El factor ha sido denominado “Cohe-
sión familiar y social” (tabla 3). Incluye los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Figura 1. Gráfico de sedimentación para los 34 ítems

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Matriz de componente rotado

Componente
Pregunta 1 2 3

X1 0,697

X2 0,649

X3 0,429 0,567

X4 0,468 0,487

X5 0,509 0,655

X6 0,705 0,433

X7 0,412 0,736

X8 0,461 0,576

X9 0,435 0,673

X10 0,788

X11 0,661

X12 0,528 0,462 0,524

X13 0,434 0,412 0,613

X14 0,478 0,622

X15 0,584 0,635

X16 0,634 0,429 0,5

X17 0,633 0,579

X18 0,721 0,548

X19 0,724 0,421

X20 0,772

X21 0,508

X22 0,82

X23 0,775

X24 0,822

X25 0,783

X26 0,856

X27 0,711

X28 0,795

X29 0,9

X30 0,909

X31 0,907

X32 0,872

X33 0,812 0,443

X34 0,868

Nota. La tabla muestra tres factores extraídos con el método de rotación Varimax se encuentran los ítems que los 
componen.

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión y conclusiones
Este estudio revela una sólida coherencia interna, lo que respalda las tendencias iden-
tificadas en la revisión de la literatura. Los factores explorados a través del análisis de 
componentes principales (ACP) concuerdan con las pautas señaladas por los teóricos, 
ya que para determinar la adicción a una actividad en las personas, algunos indicadores 
incluyen la pérdida de control sobre dicha actividad y la repetición de esta a pesar de sus 
consecuencias adversas. Cuando ambos criterios se cumplen, se sugiere la existencia 
de una adicción a las redes sociales.

En el análisis psicométrico, se identificó el primer factor como la “vulnerabilidad psi-
cológica y emocional”, con la procrastinación como un subfactor determinante en la 
adicción a las redes sociales. La procrastinación se convierte en un problema que afecta 
la salud mental de los estudiantes, en gran parte debido a una gestión inadecuada del 
tiempo. Esto sucede cuando los estudiantes tienden a sobreestimar el tiempo dispo-
nible para realizar una tarea académica o subestiman el tiempo necesario según sus 
propios recursos. En este contexto, se establece una relación entre niveles más altos 
de adicción a las redes sociales y niveles más elevados de procrastinación académica, 
y viceversa, como se señaló en el estudio de Núñez Guzmán y Cisneros Chaves (2019). 
Sin lugar a duda, esta relación tiene un impacto negativo en el rendimiento académico, 
ya que los estudiantes posponen o evitan sus responsabilidades académicas, lo que 
puede resultar en la pérdida de materias, repeticiones o incluso la deserción universi-
taria, como señaló Amador-Ortiz en 2021.

Dentro de este primer factor, llama también la atención, la asociación de la felicidad y la 
adicción a redes sociales, pues si bien hay varios estudios enfocados en afecto negativo y 
comportamiento adictivo (Atroszko et al., 2018; Fateme et al., 2020), son escasos aquellos 
que relacionan ambos factores. La felicidad, entendida por los filósofos griegos como 
una virtud relacionada con la aceptación de las cosas que van sucediendo en la vida 
a medida que aparecen, como el disfrute y ausencia de dolor, incorpora dimensiones 
tanto afectivas como cognitivas en su concepto (Pena-López, Runbo y López-Bermúdez, 
2021), y en este caso, aparece como un factor importante dentro de la adicción a las 
redes sociales. Las investigaciones al respecto encuentran que, a menores niveles de 
felicidad, mayores niveles de adicción a redes sociales (Balci, & Kocak, 2017; Cayirli, 2017; 
Longstreet, & Brooks, 2017; Rooij, Ferguson, Mheen, & Schoenmakers, 2017; citados por 
Ciplak, 2020). Desde lo anterior, propuestas de promoción de salud mental enfocadas 
en mejorar niveles de felicidad en población en riesgo de adicción a redes sociales, 
pueden contribuir a disminuir esta problemática.
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En la actualidad, las escalas existentes evalúan la impulsividad que se relaciona con 
la ansiedad en lo que respecta al tiempo que pasan en línea los adolescentes (Savci, 
Ercengiz, & Aysan, 2018) pero no de manera separada. De acuerdo con algunos estu-
dios, el comportamiento adictivo asociado a la ansiedad se produce por evitación, 
es decir, más allá de la búsqueda de una gratificación adicional, se actúa para reducir 
los niveles de ansiedad que genera la incapacidad para usar las redes sociales. “Estos 
dos mecanismos psicológicos (placer-repetición / displacer-evitación) nos permiten 
entender que este fenómeno puede ser definido como una adicción en toda regla” 
(Escurra y Salas, 2014, p. 74).

Por otra parte, la depresión también presenta un resultado importante en este estudio 
y en la escala, al evidenciar concordancia con estudios realizados por Lozano y Cortés 
(2020). Al respecto, se encontró una correlación positiva y altamente significativa entre 
la depresión y el uso frecuente del internet, estableciendo además que los hombres 
presentan mayor posibilidad de desarrollar síntomas depresivos que las mujeres; 
igualmente Padilla y Ortega (2017) confirmaron que estudiantes entre 17 y 24 años que 
presentaron sintomatología depresiva, mostraron mayor tendencia al uso de redes 
sociales en un nivel patológico.

En múltiples ocasiones la ira es equiparada a la ansiedad, sin embargo, si bien ambas son 
respuestas a un entorno hostil, la ira de manera específica se ha caracterizado por un 
determinante claro en el entorno que la ocasiona. A manera de protección, el cuerpo se 
prepara frente a la situación inesperada que genera malestar y es así como la ansiedad y 
la ira se manifiestan, bien sea de modo aislado o una tras la otra. Se ha encontrado que 
un uso problemático de internet, redes sociales y juego genera problemas en el sueño, 
hábitos alimenticios, baja motivación, bajo rendimiento académico, mayor propensión 
a conflictos domésticos y dificultades de afrontamiento de emociones negativas como 
la agresión, aburrimiento, ira y ansiedad, dentro de otros aspectos (Ghosh et al., 2020; 
Lee, 2020; Oliviero et al., 2021; citados por Sümen, & Evgin, 2021).

Por su parte, el segundo factor identificado en el análisis psicométrico, relacionado 
con las relaciones interpersonales y la autoestima, coincide con lo encontrado en 
investigaciones similares donde circunstancias como el aislamiento social, problemas 
en las relaciones con otros que impiden establecer relaciones de confianza, creencias, 
atribuciones y pensamientos automáticos que evidencian una baja autoestima, están 
correlacionados de manera negativa con la adicción a redes sociales (Servidio et al., 
2019; Andreassen et al., 2016). Si bien, se trata de factores evidentes, permiten enfocar 
acciones terapéuticas desde aproximaciones sistémicas centradas en el fortalecimiento 
de redes de apoyo saludables y significativas.
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Por último, el tercer factor resultante del análisis de componentes principales (ACP), 
denominado “Cohesión familiar y social”, está estrechamente vinculado a la adicción a 
las redes sociales. Esto se debe a que, si una persona proviene de una familia con baja 
cohesión familiar, caracterizada por dificultades en la comunicación, conflictos internos 
y falta de atención de los miembros, junto con disfunción familiar que incluye violencia, 
discordia y la separación de los padres, es más probable que los hijos desarrollen una 
tendencia al uso excesivo de las redes sociales, lo que a su vez se traduce en adicción, 
y tiene repercusiones negativas en la satisfacción familiar.

En lo que respecta a la cohesión social, aunque estar conectado a las redes sociales 
aumenta la frecuencia de comunicación y las interacciones sociales, también está 
relacionado con efectos adversos, como la reducción de otras actividades cotidianas 
debido a la conexión constante, la pérdida de control sobre el tiempo invertido en 
línea, sentimientos de culpa y una percepción distorsionada del tiempo. Además, 
puede llevar a la pérdida de productividad en el trabajo o el estudio, factores que sin 
duda contribuyen a la adicción a las redes sociales, como se señaló en el estudio de 
Marín-Cipriano en 2018.

Es relevante destacar, haciendo referencia a Malo-Cerrato, Martín-Perpiña y Viñas-Poch 
(2018), que establecer reglas, restricciones o estrategias de mediación se asocia con un 
menor riesgo en línea. Sin embargo, estas medidas pueden limitar la exploración, el 
aprendizaje y el desarrollo de la resiliencia de los niños en el entorno digital, lo que, a 
su vez, puede dificultar el aprovechamiento de las oportunidades en el mundo digital.

Dentro de las limitaciones de esta investigación, es necesario focalizar en intervencio-
nes individuales que permitan reconocer las similitudes y diferencias a nivel individual 
respecto a la problemática de adicción a redes sociales y su impacto con relación a 
otras variables de salud mental (Masyn, 2013; citado por Cerniglia et al., 2019). Si bien 
se ha investigado este fenómeno en las últimas décadas, es necesario profundizar en 
aspectos socio-culturales propios de cada región, que permitan tratamientos y estrate-
gias de prevención, acordes a cada una de estas realidades. Otro elemento importante 
para tener en cuenta es la muestra participante, requiriendo en futuras investigaciones 
contar con muestras estadísticamente más representativas que permitan una generali-
zación amplia de la población universitaria y su uso de redes sociales. Adicionalmente, 
resultaría interesante analizar en futuras investigaciones, cómo otros factores como los 
rasgos de personalidad, la espiritualidad y la autoeficacia, se relacionan con el com-
portamiento adictivo a redes sociales (Atroszko et al., 2018; Atwood Beckert, & Rhodes, 
2017; Amador-Ortiz, 2021).
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En conclusión, la disfuncionalidad familiar, baja cohesión familiar, procrastinación 
académica hacen más proclive la aparición de la conducta adictiva a redes sociales en 
jóvenes universitarios. Es importante seguir indagando sobre los factores que prevalecen 
en el comportamiento adictivo a estas, ya que su uso se ha convertido en un asunto 
relevante en nuestra vida cotidiana, lo que resulta en un aumento de riesgo psicosocial 
ante el uso excesivo de las redes.
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Introducción
La culminación de la etapa académica en Psicología requiere futuros profesionales 
preparados para identificar y gestionar adecuadamente sus propias emociones y, por 
ende, la de sus consultantes. El proyecto Pensando desde mi Emocionalidad, que en 
sus siglas se reconocerá como PEME, apunta a generar en los practicantes una mirada 
diferente de sus propias emociones, desde la identificación y adecuado manejo de ellas 
por medio de herramientas como la narrativa y la autorreferencia. Se busca poner en 
contexto a los practicantes de Psicología con la necesidad de reconocer en ellos cuáles 
han sido sus herramientas de aprendizaje alrededor del manejo de las emociones por 
medio de situaciones de crisis vividas y evidenciar, desde su narrativa, la emocionalidad 
y si esta ha sido superada o no

Este proceso está enmarcado en la contención desde una dinámica grupal, en donde 
se respeta la privacidad y los lineamientos de esta, para que el practicante se dé cuen-
ta de la necesidad de seguir un proceso terapéutico. Este proyecto que desarrolló un 
estudio cualitativo, con diseño exploratorio secuencial interviniendo estudiantes del 
curso de Prácticas Profesionales escenario 1 y 2 de la sede José Acevedo y Gómez de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. El periodo abarcó desde la segunda 
mitad del 2020 hasta mitad del 2023, con un total de 119 practicantes, los cuales oscilan 
entre un rango de edad de 19 hasta 50 años, donde la mayoría son mujeres.

Se aplicó entrevista semiestructurada al final de terminar sus prácticas, y se obtuvieron 
categorías como regulación emocional, competencias adquiridas, desarrollo profesional, 
habilidades blandas y áreas de oportunidad. Tras la participación en el proyecto, los 
estudiantes mostraron un fortalecimiento en cada una de las categorías. Se concluye 
que PEME es un proyecto que genera aprendizajes en los individuos frente al reconoci-
miento de sus falencias y la necesidad de deconstruir desde el aprendizaje y construir 
en él mismo (en su propio proceso), la evolución de toda su estructura personal me-
diante el empoderamiento como futuro profesional ejerciendo un papel ético, social y 
fortaleciendo el rol del psicólogo en la comunidad.

Marco referencial
La psicología, al ser una profesión encaminada a atender la salud mental de la sociedad, 
debe cumplir con un compromiso ético frente a su quehacer y sin duda alguna debe 
incluir este compromiso ético consigo mismo, en el aprendizaje constante y el cambio 
continuo de su percepción de la vida frente a sus reacciones, pensamientos y emocio-
nes. Por lo tanto, se hace necesario incluir en la formación de los futuros psicólogos, 
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no solo un conocimiento académico sino un conocimiento de crecimiento personal y 
desde la academia, poder garantizar a la sociedad profesionales con altos estándares 
en su ética profesional y personal.

Ahora bien, el artículo 99, sobre la pertinencia y calidad en la formación del talento 
humano y que modifica el artículo 13 de la Ley 1164 de 2007, que dice:

Las instituciones y programas de formación del talento humano en salud buscarán el de-
sarrollo de perfiles y competencias que respondan a las características y necesidades en 
salud de la población colombiana, a los estándares aceptados internacionalmente, y a los 
requerimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fundados en la 
ética, calidad, pertinencia y responsabilidad social.

Estudios previos han demostrado que al ejercer la clínica se integran dimensiones 
personales implicadas en el rol del psicólogo, en la cual, la mayor efectividad en la psi-
coterapia se presenta en la relación terapéutica, que resulta más efectiva independiente 
de la técnica utilizada por el psicólogo (Best, & Pairetti, 2014).

Ante esto, es necesario fortalecer dimensiones de la emocionalidad en los futuros 
psicólogos para intentar garantizar una praxis efectiva de estos profesionales. Castillo 
Pérez y Becerra (2021) concluyen en su estudio Inteligencia emocional en los psicólogos 
en formación, que:

se puede sugerir que una persona con inteligencia emocional conoce su forma de ser, reco-
noce sus emociones y las ajusta a la situación, está atenta a lo que sucede a su alrededor, 
se preocupa por tomar las mejores decisiones para sí misma y para quienes le rodean (...) 
los resultados muestran que se requiere mejorar el autoconocimiento y autogestión de las 
emociones, como habilidades propias de la inteligencia emocional en los estudiantes de 
Psicología.

Por otro lado, estudios realizados por Castaño y Páez (2014) sobre la asociación de 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, 
mostraron que los estudiantes de psicología manejan un nivel medio de inteligencia 
emocional según el cuestionario EQ-i de Barón, considerándose la imperativa necesi-
dad de fortalecer la educación en gestión emocional, y así generar en los psicólogos en 
formación aprendizajes emocionales para el bienestar individual y social.

Sobre el tema, Morales-Rodríguez y Pérez-Mármol (2019) basaron su estudio en el 
análisis de la relación de los niveles de autoeficacia y la ansiedad, estrategias de afron-
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tamiento e inteligencia emocional en estudiantes universitarios españoles. El análisis 
bivariado significativo mostró una correlación inversa significativa entre la autoeficacia 
y la ansiedad del estado, y la ansiedad característica; adicionalmente, se encontró una 
correlación directa entre la autoeficacia y las estrategias de resolución de problemas, 
expresión emocional, reestructuración cognitiva, retraimiento social y hacer frente a 
una situación, igual que las dimensiones de inteligencia emocional y el estado de ánimo 
de reparación.

Por su parte, Reyes y Carrasco (2013) establecieron niveles de inteligencia emocional 
sobresalientes en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú; apli-
caron el inventario emocional de Barón y el inventario de coeficiente emocional (ICE), 
los cuales permitieron reconocer su inteligencia emocional; determinando los niveles 
de inteligencia emocional general como resultado la capacidad emocional “adecuada” 
o promedio en un 49% seguido de una capacidad emocional “por debajo del promedio” 
y “muy bajo” con el 36% y 11% respectivamente. Concluyeron que los componentes 
de inteligencia emocional general, adaptabilidad y manejo de estrés, tienen niveles de 
riesgo y deberían ser mejorados al igual que la inteligencia emocional.

Autores como Socarrás, Colunga y Matos (2020), en su investigación Dificultades en la 
regulación emocional en estudiantes de psicología de la Universidad de Camagüey Cuba, 
utilizaron la escala de dificultades en la regulación emocional (DERS-E), adicionalmente 
entrevistas semiestructuradas y obtuvieron como resultado:

la existencia de dificultades en la regulación emocional de los educandos investigados. 
A partir de las dimensiones implicadas en las dificultades en la regulación emocional, se 
encontraron en los estudiantes restricciones para dirigir el comportamiento hacia metas, 
deficiencias en el control de las emociones, limitaciones en las estrategias de regulación 
emocional; en menor medida se distinguen las dificultades en la atención o falta de con-
ciencia y comprensión emocional y el rechazo o no aceptación de las emociones.

Por lo tanto, hablar del manejo de emociones es reconocer sus diferentes elementos 
como la inteligencia emocional, autoestima, resiliencia entre otros. La inteligencia emo-
cional es aquella capacidad para percibir, entender y gestionar las emociones propias y 
ajenas, esta capacidad interviene en el ajuste personal y en las relaciones personales. 
Goleman  (1995) menciona cinco herramientas que determinan la inteligencia emocional:

La conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social. Las 
tres primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona, correspondiéndole 
con el propio yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar en cierto modo los propios 
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estados de ánimo y motivarse a sí mismo. En contraposición, las otras dos dimensiones 
(empatía y habilidad social) hacen referencia a la relación con las otras personas, configu-
rando ambas la competencia social. (citado por Dueñas, 2002, p. 83)

Teniendo como marco la necesidad de fortalecer en los estudiantes de psicología su 
dimensión emocional, el proyecto PEME inicia en la época de la pandemia (2020) como 
un espacio virtual para los practicantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), con el propósito de brindar herramientas a los practicantes para 
tramitar emociones, reconocerlas e identificar técnicas para fortalecer su quehacer. 
Una adecuada gestión emocional influye en la autoestima y la capacidad de enfrentar 
diferentes situaciones difíciles en lo personal y profesional; de esta manera, se logra 
formar profesionales capaces de reconocer y gestionar las emociones propias y la de 
sus consultantes.

Luhmann (1998) explica el concepto de postura autorreflexiva junto al de autorrefe-
rencia, como la realidad que pasa de ser descubierta a ser creada en conjunto con los 
otros, evitando la objetivación del otro para promover un proceso más “transparente”; 
proceso que insta a los pacientes o participantes a asumir el rol de coinvestigadores, 
integrando sus percepciones y puntos de vista al análisis de los resultados. Esta nueva 
posición permite disminuir las clásicas tensiones jerárquicas entre los académicos y los 
participantes, al transformar las relaciones de poder dispares en prácticas colabora-
tivas. Igualmente comenta que el concepto de autorreferencia implica la descripción 
y conocimiento de los elementos y del funcionamiento del sistema observante en su 
contexto de interacción, como condición fundamental para que el observador pueda 
dar cuenta de los sistemas que estudia.

Guba y Lincoln (1994) aluden al concepto de práctica reflexiva la posibilidad de identificar 
e incorporar las creencias y principios que los investigadores aportan a sus estudios, de 
modo que los principales cuestionamientos que se deben plantear son de naturaleza 
ontológica (¿qué se puede conocer?) y epistemológica (la relación que el investigador 
establece con el objeto de que busca conocer).

Cuando los practicantes se encuentran en situaciones en el área de la práctica, traen 
consigo su propia historia de vida, que a menudo incluye problemas no resueltos o 
dificultades mal gestionadas, así como situaciones complejas. Estos elementos ejer-
cen una influencia significativa en su autoeficacia para enfrentar diversos desafíos de 
aprendizaje tanto en lo personal como en lo académico. En ocasiones, esto resulta 
en acciones inapropiadas en las interacciones con los demás y se hace necesario 
adaptarse a la hora de realizar su ejercicio en la práctica profesional. En consecuencia, 
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el proyecto Pensando desde mi Emocionalidad (PEME) busca fomentar la autorregu-
lación emocional y promover conductas saludables para el futuro desempeño de los 
estudiantes de psicología.

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar a los practicantes en psicología 
herramientas que les ayuden a gestionar sus emociones, así como a reconocer e im-
plementar técnicas que fortalezcan su futura labor como psicólogos. Los practicantes 
comprenderán que las emociones son respuestas que se basan en creencias persona-
les, valoraciones y percepciones de la realidad, y que estas influyen en las decisiones, 
acciones y cambios, tanto internos como externos, que pueden mejorar o perjudicar 
su relación con el entorno y su desempeño profesional.

Metodología
El proyecto Pensando desde mi Emocionalidad (PEME) desarrolla una metodología de 
diseño exploratorio secuencial, la cual permite la recolección de información, teniendo 
en cuenta el objetivo del proyecto, se enmarca en un estudio fenomenológico que pre-
tende comprender los hechos mediante métodos cualitativos, en este caso mediante 
la técnica de auto referenciación, el cual proporciona un nivel de comprensión frente 
a motivos y creencias en esquemas emocionales.

En adición, frente a la metodología, Hernández- Sampieri (2014) expresa: “pretende 
describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los participantes, para que el inves-
tigador se forme creencias propias sobre el fenómeno” (p. 7). Por lo tanto, la técnica 
de autorreferenciación se basa en este tipo de metodología, en donde se evidencia 
la importancia de realizar un análisis personal sobre las historias de vida, dándole un 
manejo emocional adecuado que logre impactar al individuo y se refleje positivamente 
en la sociedad. Por lo anterior, se llevan a cabo una serie de acciones encaminadas a 
establecer autoanálisis frente a diferentes temas, con lo que se consigue fortalecer 
elementos propios del eje del ser.

Bisquerra y Pérez (2007) mencionan que las competencias emocionales ayudan a los 
individuos a tener mayores probabilidades de afrontar con éxito acontecimientos de 
la vida, a una mejor adaptación en sus entornos, resolución de conflictos, a mejorar en 
sus procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales y sostenimiento laboral entre 
otros aspectos; de este modo, desarrollar y fortalecer competencias emocionales es 
importante y necesario para el desarrollo integral de las personas. Saarni (2000) destaca 
el aporte significativo de las competencias emocionales en la regulación emocional, 
bienestar subjetivo y de resiliencia (citado por Bisquerra y Pérez, 2007).
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Este proyecto práctico es un espacio para que los futuros psicólogos piensen en sus 
emociones, las reconozcan e identifiquen, gestionando herramientas para el adecuado 
trámite de estas y de su comunicación por medio del fortalecimiento de esquemas 
en autoestima, autoeficacia y estrategias de resiliencia. Esto se ha logrado mediante 
técnicas como son la narrativa, la autorreferencia y la postura autorreflexiva.

Es por ello por lo que el proyecto escoge como técnicas estos ejercicios de autorreferen-
ciación y autorreflexión frente a la historia de aprendizaje emocional de los practicantes 
de psicología. Los espacios han sido liderados por docentes con experiencia en psicología 
clínica para atender contenciones emocionales y, si es el caso, realizar intervención en 
crisis. Posteriormente, se enlaza esta experiencia con elementos académicos de los 
diferentes conceptos, enriqueciendo el proceso de aprendizaje experiencial y generando 
la necesidad de replicar este conocimiento académico a los pares en otros escenarios 
de práctica de la Universidad.

Los participantes son practicantes de escenario 1 y 2, de prácticas de la sede José 
Acevedo y Gómez de la UNAD. El proceso inició en la segunda mitad del 2020 con 15 
participantes; para el 2021 se contó con 25 practicantes tanto del primer y segundo 
semestre; para el 2022 fueron 39 participantes y para el 2023, 40 practicantes, para un 
total hasta el momento de 119 practicantes de ambos escenarios. El rango de edad 
está entre los 19 y los 50 años, donde la mayoría son mujeres. Asistieron un día a la 
semana por 4 horas y de manera remota realizaron trabajos autónomos para cumplir 
con el requisito de 144 horas de práctica. En ellas se incluye el tiempo de las réplicas con 
otros practicantes de este JAG de manera presencial, y dos jornadas de forma virtual 
con estudiantes de la escuela ECSAH.

La estructura utilizada se desarrolló en diferentes fases de la siguiente manera:

• Fase 1- Reconocimiento

Esta fase se desarrolla en la sede José Acevedo y Gómez JAG –UNAD con los practicantes 
de escenario 1, los cuales identifican las diferentes necesidades frente a la importancia 
del manejo emocional y por ende, el desarrollo de la inteligencia emocional. Se propi-
cian espacios de comunicación personal para evidenciar y reconocer situaciones de los 
problemas que marcaron su vida. Allí el modelo de aprendizaje se da a partir del ejercicio 
de autorreferencia, que ayuda con el trámite de las emociones, su reconocimiento y el 
manejo de técnicas para fortalecer su ejercicio profesional como psicólogos.

Practicantes de escenario 2: por medio de diferentes actividades se desarrolla la identi-
ficación en ellos mismos de conceptos propuestos por Bisquerra como son: conciencia 
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emocional, autonomía emocional, regulación — gestión emocional, competencia social 
y conciencia social, competencia para la vida y el bienestar

• Fase 2 -  Implementación

Se prepara y se programa un espacio en el cual, desde el estudio, conceptualización, 
internalización y conocimiento previo, se pueda transmitir al otro lo desarrollado en 
la fase 1, pensando desde mi emocionalidad antes de actuar de forma equivoca. Este 
espacio se cumple por medio de la realización de réplicas en diferentes espacios. 
Para escenario 1 se impacta de manera virtual a estudiantes de psicología de primera 
matrícula y a estudiantes de primera matrícula de la escuela ECSAH, donde se revisan 
temas como emocionalidad, autoestima y resiliencia; cada uno de estos temas con sus 
respectivas técnicas para el desarrollo y su fortalecimiento. Las réplicas de los practi-
cantes de escenario 2 se realizan con practicantes de otros proyectos y dependencias 
del JAG como son: Talento Humano, proyectos UPZ 40, Centro Escucha y Bienestar 
Universitario, donde se estudian los mismos temas en los que se trabajó con estos 
practicantes. Estas réplicas se realizan de manera práctica, donde lo importante es que 
las personas beneficiarias puedan identificar en ellas elementos y puedan relacionarlo 
desde el modelo constructivista.

• Fase 3 - Evaluación y seguimiento

Se efectúa una entrevista semiestructurada y una retroalimentación a fin de poder 
determinar los cambios personales de cada practicante luego de pasar por el proyecto 
y lo que ellos consideran como relevante dentro de cada uno.

Se espera como resultado que el practicante identifique, maneje y supere experiencias 
personales, donde logre desligarse de su quehacer como futuro profesional. Con esto 
evitará intervenciones poco profesionales y de falta a la ética profesional en el manejo 
de ciertos casos.

Resultados y discusión
Frente a los resultados en la aplicación de entrevista semiestructurada y tras implemen-
tar la técnica narrativa, se obtienen cinco categorías conceptualizadas de la siguiente 
manera:
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Tabla 1. Conceptualización de categorías

Categoría Conceptualización tomada de

Competencias 
adquiridas

Las competencias se dividen en tres áreas clave que abarcan 
la adquisición de habilidades: el conocimiento (que implica la 
comprensión y diferenciación de conceptos, teorías, modelos y 
métodos), la ejecución (que engloba la capacidad de aplicar tra-
tamientos en la práctica, desarrollar planes y presentar informes 
de manera efectiva) y la actitud (que requiere una ética sólida y el 
dominio de habilidades sociales, entre otros aspectos). En resumen, 
ser competente implica la conjunción de un sólido conocimiento 
conceptual (teorías, modelos, constructos, etcétera), la habilidad 
para aplicar instrumentos y procedimientos específicos, así como 
la adopción de un estilo de actuación con compromisos persona-
les hacia determinados valores y actitudes en el entorno laboral 
(Cabero, 2005).

Regulación 
emocional

La regulación emocional (RE) se refiere al proceso mediante el cual 
las personas ajustan sus emociones y adaptan su conducta con el 
fin de lograr objetivos, adaptarse al entorno o fomentar el bienes-
tar, tanto a nivel personal como en el ámbito social (Eisenberg, & 
Spinrad, 2004).

Desarrollo 
profesional

Cuando un profesional reflexiona sobre su práctica y desde su 
práctica, se abre un abanico de posibles enfoques que abarcan 
la diversidad de fenómenos que enfrenta y los sistemas de co-
nocimiento que aporta a dicha práctica. Puede enfocarse en las 
normas no explícitas y las valoraciones subyacentes en un juicio, 
examinar las estrategias y teorías implícitas en un modelo de 
comportamiento, explorar los sentimientos relacionados con una 
situación que lo llevó a tomar una determinada acción, considerar 
su enfoque para evaluar un problema en particular o reflexionar 
sobre el papel que asume dentro de un contexto institucional más 
amplio (Schön, 1998).

Habilidades 
blandas

Un conjunto de habilidades y herramientas afectivas específicas que 
se destacan por su capacidad para regular el estado emocional de 
las personas. Estas aptitudes desempeñan un papel fundamental 
en la promoción, el mantenimiento y la facilitación de relaciones 
sociales positivas (Aguinaga y Sánchez, 2020).
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Categoría Conceptualización tomada de

Áreas de 
oportunidad

Se refieren a circunstancias o factores que pueden ser utilizados 
como oportunidades para el desarrollo y el crecimiento personal. 
También engloban las áreas en las que existe margen para mejorar 
en el ámbito individual (Posada, 2017).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Competencias adquiridas 

Competencias adquiridas

Empatía 

Identificación de  
bienestar

Resiliencia 

Restauración  
emocional

Herramientas emocionales Identificación de emociones

Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 1, en la categoría Competencias adquiridas los practican-
tes manifiestan haber aprendido a conocer y controlar sus emociones, reconocieron 
falencias en la medida en que se internaliza los conceptos para su propio bienestar, 
fortaleciendo y realizando procesos de restauración emocional, resiliencia y liderazgo, 
encontrándose consigo mismo y frente a un proceso sanador. El enfoque del proyecto 
aborda dos dimensiones esenciales: las competencias de desarrollo técnico-profe-
sional y las competencias de desarrollo socio-personal. En esta última dimensión, se 
destaca un subconjunto fundamental de habilidades: las competencias emocionales. 
Estas comprenden el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para adquirir una comprensión más profunda de las emociones, expresar-
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las de manera adecuada y regularlas de manera efectiva. En este sentido, el proyecto 
tiene como objetivo empoderar a los practicantes de psicología en el manejo de sus 
propias emociones, facilitando su reconocimiento e identificación de técnicas que, 
como señalan Castillo y Ramírez (2016), redundará positivamente en su desempeño 
profesional como psicólogos.

Es crucial destacar que la influencia de la gestión emocional en el proceso de aprendizaje 
está estrechamente relacionada con el rendimiento educativo y el futuro profesional.

Figura 2. Regulación emocional

Regulación emocional

Escucha activa

Adquisición de 
 herramientas

Vínculos familiares

Hábito emocional Conciencia emocional 

Fuente: Elaboración propia.

Regulación emocional: frente a esta categoría las respuestas obtenidas en la identifi-
cación de las emociones indican la adquisición de herramientas para tramitarlas de 
manera adecuada, lo que ayuda al crecimiento personal y se refleja en beneficios para 
la salud mental. De igual manera, se desarrollan aptitudes positivas, una visión diferente 
frente de la emocionalidad, se fortalece lo individual y el vínculo familiar a través de la 
consciencia emocional y la escucha activa (ver figura 2).
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Frente a ello, Bisquerra (2000) comenta que

la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del de-
sarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el 
bienestar personal y social. (p. 158)

Es así como se evidencia la riqueza del proyecto y de su importante papel para la 
educación emocional del practicante, ya que este necesita un continuo y permanente 
bienestar personal.

Figura 3. Desarrollo profesional

Desarrollo profesional 

Crecimiento  
personal 

Desarrollo  
de habilidades

Autoestima
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humanizada

Empoderamiento

Reestructuración  
de experiencias 

Prevención 

inadecuada praxis

Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo profesional: categoría que se observa en la figura 3, donde las respuestas de 
los practicantes evidencian que el crecimiento personal es la base para el desarrollo 
profesional. Afianzarse como individuos será un logro que permitirá mejorar sus capa-
cidades intelectuales, a través del conocimiento que les permitirá tener herramientas 
de abordaje en situaciones diferentes, creando estrategias de acompañamiento en la 
comprensión y transformación de momentos difíciles. Esta categoría destaca el impacto 
del proyecto en el crecimiento y desarrollo profesional de los participantes.
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Bisquerra (2004, p. 67) define el desarrollo profesional como “un proceso de ayuda 
continuo a todas las personas, en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar 
el desarrollo humano a lo largo de toda la vida”. El desarrollo profesional se debe ir 
retroalimentando a diario, es un proceso de investigación de respuestas complejas de 
autoconocimiento, el cual debe ser un complemento que atienda a las necesidades no 
solo intelectuales, sino también sociales y emocionales que a menudo quedan en un 
segundo nivel en el ámbito profesional.

Figura 4. Habilidades blandas
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Fuente: Elaboración propia.

Habilidades blandas: las respuestas reflejan el apoyo y asistencia para atender sus 
necesidades emocionales, mediante la toma de decisiones a través del desarrollo de 
flexibilidad mental, la capacidad de “fluir”. Cada participante transformó sus distintas 
experiencias en algo positivo para su vida profesional, personal y social (fortalecimiento 
en competencias ciudadanas) (figura 4). Se evidenciaron emociones reprimidas y el pro-
yecto les dio fuerza para reconocerlas y tramitarlas, registrando la necesidad de iniciar 
procesos terapéuticos para realizar cierres sanadores en varios aspectos de sus vidas.

En este punto es esencial recordar que la educación emocional redunda en el desarrollo 
de habilidades blandas, esta educación se puede definir como:

Las habilidades blandas, también conocidas como habilidades socioemocionales, se des-
criben como imprescindibles para un desarrollo integral del conocimiento y la educación, 
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ya que ellas en unión con las habilidades duras preparan para el trabajo exitoso mediante 
la potenciación de las competencias requeridas. (Bisquerra, 2003, p. 21)

De ahí que, cada practicante que transita por el proyecto se beneficiará frente a la 
educación y bienestar emocional en búsqueda de su desarrollo personal a través de 
su propia experiencia.

Figura 5. Áreas de oportunidad

Áreas de Oportunidad  
(de mejora)

Acciones para un cierre  
personal

Docentes que  
manejen educación emocional

Fuente: Elaboración propia.

Áreas de oportunidad: es una categoría en la cual se evidencia aquellos elementos en el 
que el proyecto puede fortalecerse, como es la necesidad de hacer cierres de aquellas 
situaciones que crearon malestar en la historia de aprendizaje de los practicantes. El 
proyecto trabaja directamente en estas situaciones, con miras a la transformación; sin 
embargo, los cierres solamente se pueden producir tras procesos terapéuticos. Por 
lo tanto, el proyecto siembra en el practicante esa necesidad de asistir a un proceso 
psicológico donde podrá elaborar todos aquellos malestares que los agobian en algún 
momento de la vida.

El proyecto PEME sirve de puerta y de concientización frente a la necesidad que todo 
psicólogo asista a terapia por su salud mental. Ahora bien, los practicantes aluden a la 
necesidad de tener más docentes que manejen de forma clara y constante elementos 
frente a la educación emocional. Esto ayudaría a toda la comunidad académica y no 
solo a aquellos que estén inmersos en el proyecto, sino también a los docentes en 
cuanto al manejo emocional y su autorregulación.

Lozano (2004) explica la autorregulación como “la capacidad de los individuos para 
modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas” (p. 69) 
y sobre todo, de ser coherentes con el actuar del psicólogo que está día a día no solo 
compartiendo sus conocimientos académicos sino su forma de ver el mundo por medio 
del proceso de enseñanza, por lo que termina siendo una responsabilidad compartida.
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A continuación, se puede muestra en la figura 6 un compendio de los resultados obte-
nidos en PEME donde se evidencia las fortalezas adquiridas en conciencia emocional, 
escucha activa, adecuados hábitos emocionales, identificación y herramientas emo-
cionales y fortalecimiento en tomas de decisiones.

Figura 6. Resultados generales del proyecto PEME

Fuente: Elaboración propia.

Se puede evidenciar cómo estas categorías forman un todo tanto a nivel personal como 
académico de los practicantes, y se logra fusionar su forma de ver el mundo con su 
actuar, donde se es coherente entre el discurso, el sentir y el actuar.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados, se puede determinar la influencia del proyecto PEME en 
los estudiantes que participaron; así como las transformaciones en la triada cognitiva, 
emocional y conductual, lo cual se evidencia por medio de sus narrativas y entrevistas.

Cabero (2005) define las competencias adquiridas como capacidades adquiridas en 
tres ámbitos: conocimiento, ejecución y actitud, niveles que son relacionados con 
los resultados obtenidos en la categoría competencias adquiridas. Los practicantes 
pudieron acercarse a herramientas como el fortalecimiento de la empatía e identifi-
cación emocional, lo que les ayudó a una restauración e identificación de bienestar; 
afianzó su resiliencia y su liderazgo. Según Bisquerra y Pérez (2007), las competencias 
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emocionales ayudan a los individuos a tener mayores probabilidades de afrontar con 
éxito acontecimientos de la vida, a una mejor adaptación en sus entornos, resolución 
de conflictos, a mejorar en sus procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales y 
sostenimiento laboral, entre otros aspectos. Saarni (2000) (citado por Bisquerra y Pérez, 
2007) destaca el aporte significativo de las competencias emocionales en la regulación 
emocional, bienestar subjetivo y de resiliencia.

En tanto que Eisenberg y Spinrad (2004) definen la regulación emocional (RE) como 
el proceso a través del cual los individuos modulan sus emociones y modifican su 
comportamiento para alcanzar metas. Desde PEME, esto se logra al proponer hábitos 
emocionales como la escucha activa, mediante la adquisición de herramientas por 
medio del fortalecimiento de vínculos, lo anterior robustece la conciencia emocional.

Como seres humanos atravesamos por múltiples situaciones día a día que afectan 
nuestra psiquis. Lo valioso es aprender a identificar las emociones que nos producen y 
ser capaces de manejarlas y procesarlas con la premisa de no lastimarse y no lastimar 
a nadie.

En aras del aprendizaje y el manejo emocional propiamente dicho, el proyecto es su-
mamente significativo ya que la educación emocional es vital en la formación. No es 
ético trabajar con seres humanos, sin antes procesar las propias angustias, tristezas, 
aflicciones o sufrimientos, por lo que se hace necesario procesarlos y transformarlos 
para así obtener esa seguridad y capacidad para el rol profesional.

Ahora bien, Schön, comenta que “el profesional reflexiona sobre los sentimientos res-
pecto a una situación que le ha llevado a adoptar un curso particular de acción” (1998, 
p. 67). Si bien el psicólogo se prepara para enfrentar situaciones de los otros, sigue 
siendo una persona con sus propias circunstancias. Como ser humano con defectos 
y virtudes, la intención es que logre la capacidad de conocerse y reflexionar sobre sí 
mismo y su actuar, así tendrá la posibilidad de empatizar y conocer a los que están 
en el entorno y por ende, entender de manera más clara las necesidades de los otros 
(consultantes, comunidad y sociedad). Tramitar las emociones, saber identificarlas y 
regularlas hace parte de los signos que demuestran inteligencia emocional y apertura 
el quehacer profesional que resultan en impactos positivos.

Es importante crear una dinámica para gestionar adecuadamente las emociones, sin 
esto se vería perjudicado la praxis profesional; es el deseo de conseguir un equilibrio 
entre las emociones personales y el desarrollo profesional, implementando técnicas 
de manejo emocional para afrontar situaciones que la vida presenta, transformándolo 
en una realidad para ejercer de manera positiva (adecuada praxis).
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En cuanto a la categoría habilidades blandas, es vital que desde cualquier praxis, el 
psicólogo propenda por tener una sana salud mental, en tanto que resultaría paradójico 
que un profesional de la psicología, con un problema emocional relevante, pretenda 
ayudar a otros sin revisarse primero él. Es aquí donde se demuestra la ética frente a la 
profesión, cómo se desarrolla en la toma de decisiones y qué tan competente y flexible 
es para transformar estas experiencias en pro de él mismo y de su contexto.

 Para Aguinaga y Sánchez (2020), estas habilidades blandas “son el conjunto de des-
trezas, aptitudes o herramientas afectivas que poseen la particularidad de regular el 
estado emocional”, columna vertebral de todo psicólogo que quiera ejercer de forma 
clara y coherente, tanto con la sociedad como con el compromiso con él mismo y su 
salud mental y afectiva.

Sumado a lo anterior, Posada (2017) afirma que las áreas de oportunidad “son condiciones 
o variables que se pueden aprovechar para crecer”. Realizar ejercicios constantes frente 
al trámite de emociones implica que de manera consciente se planifiquen acciones para 
construir un conocimiento basado en la no repetición de patrones tanto generacionales 
como individuales, con consecuencias negativas; por el contrario, a mayor conocimiento 
de sí mismo, más empoderamiento del pensamiento desde su emocionalidad. Para 
lograrlo, no se trata solo de identificar la situación dolorosa y transformarla, implica 
generar compromiso consigo mismo desde un proceso psicológico fundamental para 
todo psicólogo y su buen actuar en una comunidad.

En conclusión, se puede evidenciar cómo el proyecto PEME está encaminado a fortale-
cer el aprendizaje desde las experiencias vividas. El proceso formativo debe ligarse a las 
experiencias de forma construccionista, las cuales son narradas, autorreferenciadas y 
evidenciadas con una postura reflexiva. Lo anterior logra permear el aprendizaje en el estu-
diante y así, le ayuda a desarrollar una postura crítica y autónoma frente a su aprendizaje.

Un aprendizaje vivido desde su propio cambio para el cambio del otro, frente al re-
conocimiento de sus falencias y la necesidad de deconstruir desde el aprendizaje y 
construir en él mismo —en su propio proceso—, la evolución de toda su estructura 
personal mediante el empoderamiento como futuro profesional ejerciendo un papel 
ético, social y fortaleciendo el rol del psicólogo en la comunidad.
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Introducción
Los grandes cambios a los que se ha enfrentado la humanidad, así como las nuevas 
tecnologías, que demanda nuevos retos comportamentales, implican reflexionar sobre 
los desafíos que intervienen en la evolución de la personalidad. Este capítulo abordará 
temas como la historia y los fundamentos epistemológicos para dilucidar en una primera 
medida el concepto de personalidad de manera general.

Posteriormente, se plantea el alcance de una teoría integradora que reduzca los sesgos 
conceptuales, que se pueden adquirir debido a referentes teóricos con raíces episté-
micas distintas, además de simplificar la interpretación de la personalidad desde una 
perspectiva biopsicosocial.

Otro elemento importante que se consigue definir en el capítulo es el rol y perfil que 
debe adquirir todo profesional en psicología para comprender desde la diversidad, los 
componentes que subyacen en los factores innatos del sujeto social. A partir de esta 
argumentación, se plantea comprender los actuales retos y desafíos como los avances 
tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, que afecta de alguna manera la 
cosmogonía del ser humano desde lo sociocultural y lo emocional.

Desarrollo temático
El estudio de la personalidad es un aspecto fundamental en la formación profesional 
del psicólogo. Debido a esto, el tema requiere de una reflexión constante respecto a los 
referentes epistemológicos, teóricos y aplicados que retoman aspectos de tipo bio-psi-
co-social. Aspectos presentes, con mayor o menor preponderancia, en los diferentes 
momentos del desarrollo de la psicología como ciencia hasta el momento actual.

Este argumento compromete a la academia en la formación de profesionales en psico-
logía, así como al avance de la ciencia desde la investigación y la práctica profesional, 
desde modelos integradores que permitan abordar el estudio de la personalidad en 
diferentes perspectivas teórica y metodológicas. Como lo propone la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia UNAD (2019) al considerar que

la delimitación del objeto de estudio de la ciencia psicológica, así como posibles dimensiones 
para el abordaje del individuo como unidad y de la sociedad como conjunto. Es un asunto 
que tiene implicaciones muy importantes en la delimitación del campo de conocimiento 
y los límites de la praxis. (p. 24)
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De esta manera, el presente capítulo es el resultado de la reflexión académica de los 
autores, a partir del ejercicio de la docencia, investigación y la tutorización de prácticas 
profesionales desarrolladas en el programa de Psicología de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD, lo cual ha permitido observar aspectos de tipo teórico, 
metodológico en la estructuración de perfil profesional del psicólogo. La reflexión par-
te de la revisión de aspectos vinculados al constructo del concepto de personalidad, 
iniciando desde el abordaje del devenir histórico y epistemológico que ha dado énfasis 
en cada momento con mayor o menor acento a las dimensiones de tipo biológico, 
psicológico y social.

Partiendo desde referentes de tipo histórico y epistemológico presentes en el aporte 
al estudio de la personalidad, se lleva a cabo una revisión teórica del concepto de 
personalidad, en la que se evidencia cómo diferentes modelos teóricos han aportado 
al concepto de personalidad, y a partir de ahí, han resultado diversas propuestas para 
su estudio. Los referentes teóricos han permitido generar la estructuración de la psi-
cología como ciencia, brindando estrategias de observación, análisis e intervención 
al profesional en psicología para dar frente a los retos actuales de la psicología como 
disciplina, así como a la prospección de futuros desafíos.

Lo histórico y lo epistemológico
Iniciar la reflexión académica desde el abordaje de los modelos teóricos que han apor-
tado a la construcción del concepto de personalidad, demanda un acercamiento a los 
referentes de orden epistemológico de las ciencias, que han dado lugar a paradigmas 
acordes con los momentos del devenir científico, social, cultural e histórico. Estos han 
aportado elementos significativos para la consolidación de la psicología como ciencia 
y profesión.

Es así como estos paradigmas han dado lugar a enfoques teóricos y modelos de inter-
pretación de lo humano, lo mental y lo psíquico, presentes en el desarrollo histórico de 
la psicología y la elaboración del concepto de personalidad. De allí que históricamente 
se han presentado discusiones y dilemas de orden teórico y metodológico alrededor 
de aspectos como: lo mental y lo corpóreo / lo innato y lo adquirido / lo subjetivo y lo 
social, que han resultado ser componentes que se estudian de manera aislada, opuesta, 
complementaria o integral, según el paradigma dominante en cada momento histórico.

La discusión presente en las diadas mente —cuerpo y mente—cerebro, se plantea 
desde los aportes de la filosofía, contando con planteamientos de filósofos antiguos 
como Platón, que a través de la alegoría del carro alado representa a los dos caballos 
en dimensiones opuestas (alma y cuerpo) que deben ser conducidos por la razón.
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Posteriormente, filósofos racionalistas, como René Descartes (1596-1650), continúan 
aportando a la discusión. Descartes plantea en su obra de Homine, cómo los componentes 
corpóreos no se encontraban relacionados con los componentes de tipo mental ya que 
sus funciones eran interpretadas desde una visión mecanicista separada, considerando 
que lo mental o metafísico obedecía a un componente determinado por la voluntad, 
ubicado en el cerebro, específicamente en la glándula pineal, el cual se encontraba 
inconexo de lo orgánico reflejado en la actividad corpórea.

Este tipo de planteamientos derivaron en estudios parcelados de lo humano, priori-
zando los componentes orgánicos y fisiológicos, sobre aspectos psicológicos, sociales 
y culturales. Lo anterior sustentado desde un paradigma mecanicista que planteaba 
la disyunción de las dimensiones del ser humano, para su estudio e interpretación.

En cuanto a la discusión relacionada con lo innato y lo adquirido, el avance de la ciencia 
y el desarrollo de teorías como la darwinista, continuaron dando más fuerza a aspectos 
de tipo biológico y orgánico en la observación e interpretación de lo humano. Estos 
avances generaron discrepancias en la psicología, en teóricos de la personalidad como 
Henry Murray (1962), al criticar el reduccionismo presente en el estudio del ser humano 
al verlo como una computadora, un robot o un animal, concepciones presentes en la 
psicología desarrollada en el marco del paradigma positivista (citado por Rosal Cortés, 
2017). Adicional a lo dicho, es importante referir que pareciera que en este momento 
histórico de la psicología, se considera que el ser humano es determinado por sus 
componentes genéticos, por sus experiencias de la infancia, así como por la influencia 
de la cultura. Desde esta perspectiva, no se daría espacio al ser humano para construir 
su personalidad desde la autonomía, de allí que dichas concepciones “no admiten 
márgenes de libertad para las decisiones voluntarias, ni hay ningún reconocimiento 
atinado del poder de los ideales, ninguna base para acciones desinteresadas (Murray, 
citado en Bertalanffy, 1976, p. 215).

Este tipo de interpretaciones de lo humano que reconocen una base biológica, pero 
que a la vez van abriendo espacio al reconocimiento de fuerzas de tipo cultural y so-
cial, permiten integrar al concepto de personalidad y las discusiones epistemológicas 
relacionadas con lo individual y lo colectivo, en la descripción e interpretación de lo 
humano, en las dimensiones biológica, psíquica y social.

Ante las disyuntivas presentes en los modelos paradigmáticos descritos anteriormente, 
se hace necesario abordar referentes que permitan el acercamiento al paradigma de 
la complejidad. Perspectiva esta que cuestiona los modelos teóricos sustentados en 
modelos matemáticos de tipo positivista, que priorizaron la linealidad y la homogenei-
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dad expresada en leyes y modelos explicativos, para pasar a proponer y dar lugar a lo 
cualitativo, lo inadvertido y no calculado en el campo de lo humano y lo social.

Esta representación de la complejidad aporta a la psicología y al estudio de la perso-
nalidad una visión integradora, reconociendo la singularidad del ser humano, así como 
la interrelación dada entre los aspectos de tipo bio-psico-social, evidenciando interac-
ciones presentes entre lo subjetivo, la cultura, los territorios y las experiencias propias 
de las personas. Superando así modelos teóricos de tipo reduccionista y parcelado en 
la interpretación de las dinámicas humanas y sociales, para pasar a modelos de tipo 
multidimensional.

En esta postura epistemológica, lo inter y multidisciplinar constituyen un reto para la 
ciencia, la psicología y la investigación de la personalidad; desde principios epistémicos, 
teóricos y metodológicos que dinamicen el diálogo y la construcción del conocimiento, 
en relación con otras disciplinas en el estudio y abordaje de los múltiples contextos, 
heterogeneidades, retos y saberes asociados a la construcción de la personalidad.

En correspondencia con esta mirada, es necesario hablar de un conector que posibilite 
la construcción del concepto de personalidad, desde un pensamiento complejo. Para 
Morín (2006) “la complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones y retroac-
ciones, determinaciones, azares, que constituyen el mundo fenoménico” (p. 100). Esta 
postura, deja integrar las diferentes bases epistemológicas presentes en la historia de la 
psicología, y aporta a la comprensión de un sujeto bio-psico-social, inmerso en contextos 
de orden social, político, cultural y económico, que están en constante interacción y 
complementación entre lo individual y lo colectivo en la constitución de la personalidad.

Este continuo avance de las ciencias y los paradigmas que orientan la construcción 
del conocimiento y de la psicología, nos remite a la ubicación de referentes epistemo-
lógicos que se planteen a través de interrogantes como los propuestos por De Sousa 
Santos (2014):

¿Por qué razón, en los dos últimos siglos ha predominado una epistemología que ha eliminado 
de la reflexión epistemológica el contexto cultural y político de la producción y reproducción 
del conocimiento? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta descontextualización? ¿Hay 
epistemologías alternativas? (p. 9)

Incógnitas que invitan a nuevas miradas a las dinámicas y componentes previstos 
para la interpretación de lo humano, desde apuestas investigativas contextualizadas 
que contemplen categorías como lo social, lo político y lo cultural en la constitución y 
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desarrollo de la personalidad. Se abre lugar a caminos que retoman el conocimiento 
generacional, las representaciones y las creencias, en constante retroalimentación de 
la praxis del sujeto-episteme y el sujeto complejo por excelencia.

Actualmente, es menester retomar los paradigmas producidos en la modernidad, 
marcados por las tensiones presentes entre lo individual y lo colectivo como lo men-
ciona Lipovesky (2019), al reconocer en la modernidad una marcada tendencia al libre 
despliegue de la personalidad, a un culto al hedonismo y posteriormente en la post-
modernidad a un marcado narcisismo.

Lo anterior se refleja en el proceso de personalización de los individuos, el cual es visi-
ble por la ruptura de las estructuras homogéneas establecidas, en donde se prioriza lo 
individual en contraposición a lo social. Esto desemboca en una marcada indiferencia 
a lo social y, como lo presenta el autor, a una existencia en una era del vacío que se 
plantea desde una legitimación del individuo y, a la vez, plantea una negación de lo 
global o colectivo.

De allí se generan nuevas formas de relación, comunicación e interacción humana que 
remiten a nuevas dinámicas de orden subjetivo que, al mismo tiempo, van dando for-
ma a nuevas máscaras, que como lo planteaban los griegos se convierten en tipos de 
personalidad, en tensión constante entre lo homogéneo que plantea la globalización 
reforzada por los medios de comunicación y lo individual que plantea la postmoderni-
dad en la propuesta del reconocimiento de las diferencias.

Reflexión teórica integrada
Desde este panorama epistemológico, la discusión se redirige hacia el concepto de 
personalidad, reconocido como un constructo de amplio espectro. Como refiere Antoni 
(2016), “la personalidad es un constructo complejo de carácter muy general. Podríamos 
decir que es un constructo que, al mismo tiempo, es una suma de constructos” (p. 29). 
Diversos autores la han definido desde aristas distintas, lo cual corrobora la afirmación 
de Antoni (2016) acerca de que es una “suma de constructos”.

Esta suma da cuenta de la complejidad de la personalidad, pues permea diferentes 
dimensiones de un sujeto con las que encara la vida, desarrollando y poniendo en 
evidencia quién es de otra manera. Los factores externos, por sí solos, no definen la 
personalidad (Carrillo-Durand de Ramírez et al., 2023).

Dada la complejidad ya expuesta, existen diversas teorías que desde la psicología de 
la personalidad intentan explicar y fundamentar el modo en que podemos analizarla. 
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Encontramos entonces que desde los diferentes enfoques psicológicos se han planteado 
aportes para la comprensión de la personalidad.

De esto resultan teorías a veces contradictorias o muy alejadas unas de otras como la 
psicodinámica, la cognitiva-conductual, la humanista y otras que directamente enfa-
tizan en constructos particulares, como la de los rasgos. A continuación, se hace una 
descripción breve de algunas de las concepciones desarrolladas sobre la personalidad 
desde distintos abordajes.

Para la psicología dinámica, la personalidad es el resultado de la resolución de conflictos 
inconscientes o las crisis de desarrollo. Autores como Sigmund Freud y Carl Jung, dejan 
claro que la personalidad es el resultado de diversas confluencias tanto del inconsciente 
personal como del colectivo. En numerosos estudios se hace evidente que los rasgos 
de personalidad no siempre son consistentes (Valle et al., 2023). Freud, en particular, 
propone detalladamente su teoría del desarrollo psicosexual en la que enfatiza la in-
fluencia de la energía sexual o libidinal que se dinamiza en el niño(a), de acuerdo con el 
tipo de relación objetual que se geste con su(s) cuidador(es). De esta forma, se sientan 
las bases para el desarrollo de la personalidad y las características de la personalidad 
en el adulto. Es necesario tener en cuenta la personalidad del cuidador y su influencia 
en el bienestar psicológico (González Catota, 2022).

Por su parte, los autores posicionados en una perspectiva psicodinámica social añaden 
énfasis en los factores interrelacionales y sociales. Alfred Adler plantea el finalismo fic-
ticio como aquella meta que facilita la movilización que cada sujeto hace para superar 
su complejo de inferioridad y al hacerlo, va estructurando su personalidad, forjando el 
carácter sobre el temperamento y gestando una combinación que resulta única e irre-
petible. Así mismo, Adler desde la psicología individual, afirma que los seres humanos 
se caracterizan por ser una unidad en el amplio espectro de la personalidad (conoci-
mientos, sentimientos y conducta); es por ello que plantea un constructo adleriano 
conocido como el poder creativo del yo o el yo creativo, que hace referencia a que los 
seres humanos coconstruyen las realidades a las que responden (Watts y Shulman, 2003).

En esta misma visión, Erik Erickson promueve las ocho edades del hombre, superan-
do en cada edad o fase una crisis que fundamenta el desarrollo de la fase siguiente, 
dejando claro que la personalidad, aunque estable, no deja de dinamizarse a lo largo 
de toda la vida del sujeto.

Adicionalmente, Karen Horney, partiendo de la confianza básica que los seres humanos 
experimentamos al inicio de la vida, propone que el modo en que cada persona recibe 
las atenciones de sus cuidadores genera un estilo interpersonal que da cuenta de su 
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personalidad. Alejarse, ir hacia o ir en contra de la gente, son estilos neuróticos que 
gestamos en la relación bebé-cuidador(a), según se dinamice confianza o desconfianza 
básica y así, vamos “arrastrando” a lo largo de la vida hasta que podamos superarlos 
y movilizarnos solo de manera suficiente y pertinente en cada situación para vivenciar 
un estilo interpersonal sano, que sería el ideal y al que difícilmente llegamos.

Para el conductismo, “la conducta (y por tanto la personalidad) se determina por 
factores externos en el ambiente, específicamente los reforzamientos y los estímulos 
discriminativos” (Cloninger, 2003, p. 273). Desde esta corriente, Skinner y Staats plantean 
que “los individuos difieren en sus conductas debido a las diferencias en las historias 
de reforzamiento” (Cloninger, 2003, p. 293), otorgando al ambiente un factor de nota-
ble influencia en la formación de la personalidad y en algunos casos, desdibujando o 
desconociendo otros factores que también intervienen.

En la teoría de Staats (1996) (citada por (Cloninger, 2003), también se reconocen las pre-
disposiciones biológicas; sin embargo, es importante referir que los críticos de Skinner 
exponen algunos factores que no implementa en la teoría conductista al momento de 
comprender la personalidad; por ejemplo, no incluye el lenguaje. Afirman , además, que 
no es correcto el absolutismo para indicar que toda conducta puede ser aprendida; 
adicional a ello, se reduce la genética como factor importante en la influencia de la 
personalidad.

Desde estas aparentes insuficiencias, autores como Walter Mishel, Albert Bandura y 
George Kelly, señalan cómo los modelos de vida y los modelos simbólicos aportan a la 
estructuración de la personalidad una perspectiva cognoscitiva del aprendizaje social 
desde la que se reconocen que, no necesariamente los reforzadores facilitan el apren-
dizaje y, por tanto, el desarrollo de la personalidad se da por el aprendizaje vicario en 
el que influye sustancialmente la motivación.

Por su parte, Mishel y Bandura plantean que “los individuos difieren en su compor-
tamiento y en los procesos cognoscitivos debido al aprendizaje” (Cloninger, 2003, p. 
343). Mishel, en particular, hace énfasis en que las condiciones del ambiente generan 
una influencia específica en el sujeto y por ello cada persona se comporta de manera 
distinta en cada situación, no mostrando en cada situación las mismas conductas o 
características de su personalidad.

Una mirada adicional es la de Bandura, quien se centra en los procesos de atención, 
retención, reproducción motriz y los procesos motivacionales, como parte del aprendizaje 
observacional, que intervienen en la estructuración de la personalidad (Cloninger, 2003).
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A su vez, “George Kelly propuso una teoría de la personalidad que hace hincapié en los 
pensamientos del individuo” (Cloninger, 2003, p. 380). Desde esta postura, plantea que 
una persona hace uso de sus constructos personales para entender el mundo y prede-
cir lo que ocurrirá. Así, la personalidad es única porque cada persona tiene diferentes 
constructos personales.

Siguiendo con las perspectivas de diversa índole que aportan al estudio de la persona-
lidad, se describe brevemente la humanista, la cual enfatiza en la bondad fundamental 
de las personas y su tendencia a alcanzar niveles más elevados de funcionamiento que 
les facilitan la madurez de su personalidad.

Esta perspectiva es ampliamente conocida por las bases que sentó Rogers a la com-
prensión de un sujeto con capacidades, al que hay que respetar e instar a vivir desde 
lo auténtico y la genuino de su condición humana, lo cual le facilita el desarrollo de su 
personalidad. Por su parte, Maslow enriquece esta mirada con la necesidad de auto-
rrealización o autoactualización que conlleva al sujeto a buscar ser la mejor versión de 
sí mismo y con esto desarrolla su propia personalidad.

Como se anunció anteriormente, una de las teorías centradas específicamente en la 
personalidad, es la de los rasgos, propuesta por Gordon Allport (1937) al asegurar que

los individuos difieren en los rasgos que predominan en su personalidad. Algunos rasgos 
son comunes (compartidos por varias personas); otros son únicos (pertenecen solo a una 
persona). [ ] la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo, de los siste-
mas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente (citado en Cloninger, 2003, 
pp. 201-202).

Desde esta misma perspectiva de los rasgos, Raymond Cattell logró desarrollar los co-
nocidos “cinco grandes”, los cuales se refieren a cinco grandes rasgos de personalidad, 
que son importantes porque permiten conocer la personalidad de un sujeto desde 
una prueba psicométrica desarrollada desde el análisis factorial. Cloninger (2003) nos 
recuerda el valor predictivo de los rasgos de personalidad al citar la definición que da 
Cattell al rasgo: “lo que define lo que hará una persona cuando se enfrente con una si-
tuación determinada [ ]. Para Cattell, los rasgos eran conceptos abstractos, herramientas 
conceptuales útiles, para propósitos predictivos, pero que no necesariamente corres-
pondían a una realidad física específica” (p. 234). De ahí su propuesta para medirlos.

En el caso de los postulados sistémicos, se comprende a la personalidad como un 
sistema que se regula en sus diferentes etapas de desarrollo que evoluciona desde lo 
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cuantitativo y cualitativo; de esta forma, los componentes de forma íntegra proceden a 
la consolidación de la personalidad en el trayecto de la experiencia de la vida del sujeto.

Se puede decir entonces que, la personalidad evoluciona de forma dinámica a partir 
de la experiencia y la interpretación de esta, donde entra en juego la autorregulación 
como lo proponen Minujin Zmud y Avendaño Olivera (1991), al observar un modelo de 
autorregulación que va modificando la estructura de adaptación al otro, de acuerdo 
con el grado de atención y fijación que haya causado una situación. implica reajustar 
cualidades, habilidades y gestión emocional en diferentes momentos de la vida del sujeto.

Desde sus orígenes, el conocimiento humano ha estado orientado a un dominio que, 
a su vez, proporciona diversas herramientas, en las cuales ha permitido modificar un 
pensamiento. Referente a las perspectivas teóricas en la psicología evolutiva, se ob-
serva que desde la psicología positiva enmarca un papel fundamental, el cual empieza 
a considerar al hombre como sujeto-objeto vinculado a los diferentes contextos en 
entornos sociales y culturales.

Algunos pensadores como el filósofo y epistemólogo Gastón Bachelard (1884-1962), y 
el filósofo Edgar Morín refieren la necesidad de integrar una teoría desde los principios 
de la complejidad, lo que implicaría una construcción holística que implique lo episte-
mológico y ontológico, desde una mirada histórico-cultural, comprendiendo al sujeto 
en relación con los estímulos generados por el ambiente.

Aunque desde las perspectivas psicológicas se entiende que las emociones han desa-
rrollado la eficacia del intento, también se podría mencionar la inteligencia emocional, 
que la definen Mayer y Salovey (1994) como “una parte de la inteligencia social que 
concierne a la habilidad de comprender los sentimientos propios, conocer los ajenos 
y utilizarlos para guiar nuestros pensamientos y nuestros actos” (citado en Castellanos 
Gómez, 2003, p. 25).

Mientras que, Goleman (1996) (citado en Alviárez y Pérez, 2009), hace referencia a que 
la inteligencia emocional es la capacidad de saber, manejar y conocer el sentimiento 
adecuado a cada problema planteado por la experiencia. De otro lado, la sociología 
concibe la personalidad como una estructura, sistema, conjunto organizado (Lizcano 
Lis et al., 2022).

Partiendo entonces de las herramientas y conceptos dados, se entendería que el au-
toconocimiento, tal cual como lo afirma Goleman (1996), es la clave de la inteligencia 
emocional, basada en reconocer sentimientos, así mismo refiriéndose a todos los 
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componentes que construyen la personalidad de cada individuo, su confiabilidad, 
autocontrol, adaptabilidad e innovación (citado en Alviárez y Pérez (2009).

Unidas al autoconocimiento y la inteligencia emocional, se encuentran relevantes las 
investigaciones que se vienen adelantando en relación con la personalidad eficaz, en-
marcada desde la comprensión de un sujeto que sea consciente de sus autoesquemas 
como fuente potencial para garantizar la eficacia. Esto implica una mirada positivista 
que permita la evolución empática hacia el otro, sin dejar de pensar en su plan de vida, 
que conlleve a un encuentro de la felicidad desde la armonía personal y colectiva (Martín 
del Buey y Martín Palacio, 2012).

Reflexión contextuada: desafíos 
presentes y futuros para la psicología 
en el estudio de la personalidad
Posterior a la revisión teórica de la psicología de la personalidad anteriormente expues-
ta, se explora, adicionalmente, el modo en que pueden estar relacionados los campos 
aplicados de la psicología con el concepto de personalidad. Así, se tiene presente que 
la psicología de la personalidad busca fundamentalmente describir al sujeto: ¿qué lo 
define como una entidad individual?, ¿qué rasgos incluso contradictorios forman parte 
de su devenir como sujeto?, ¿qué factores influyen en su modo de ser en diversas situa-
ciones?, entre muchas preguntas posibles.

Los atributos, rasgos de personalidad, repertorio comportamental, nivel de empatía y 
de motivación, o capacidad de adaptación al entorno, son aproximaciones diversas, 
que pueden dar cuenta de ese constructo que se define como personalidad, en un 
movimiento dinámico, que implica tanto su accionar puramente individual ante cier-
tas tareas, tales como organizar un documento, interpretar un evento o actuar ante 
una cierta situación. El desarrollo de la personalidad permite la evolución impulsada 
por decisiones voluntariamente manifestadas por el sujeto (Gil Nogueras, 2022); pero 
también se mide su actuación en lo colectivo cuando se establece su disposición para 
promover consensos, participar activamente en una discusión o acoplarse a un rol en 
el desarrollo de una actividad de alta complejidad.

Las aproximaciones valorativas con relación a la personalidad pasan por aplicaciones 
muy concretas a partir de pruebas estandarizadas, que miden aspectos específicos; 
mediciones sustentadas en marcos conceptuales puntuales en términos de la interpre-
tación de lo que es una persona.
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Cabe anotar que, en el proceso evolutivo del término, se empieza a contemplar la 
posibilidad de percibir la respuesta comportamental, entendida como la personali-
dad dinámica, a partir de un nuevo tipo de criterios. Entre ellos las llamadas variables 
contextuales que expresan que las personas se manifiestan según otros referentes, 
tales como, el marco axiológico de su comunidad, su origen cultural, el historial de las 
relaciones que ha acumulado a lo largo de su existencia y otra serie de variables que 
cobran nueva vigencia.

Teniendo en cuenta que el sujeto es un ser que se desenvuelve en diferentes escenarios 
en donde se le solicita actuar o vincularse de cierta manera para identificarse y ser parte, 
es necesario precisar cómo se percibe o se construye el concepto de personalidad en 
los diferentes campos aplicados en psicología.

Uno de los principales terrenos en los que el ser humano participa durante una cantidad 
considerable de horas al día es el organizacional, en el que se pretende que el colabo-
rador tienda a alinearse con la percepción o marca que tiene la empresa o institución 
en relación con el mercado. En el ámbito de los valores se puede encontrar una variada 
gama de principios que permiten discernir la naturaleza de la persona o la entidad en 
cuestión (Palmar y Caliman, 2022). Si bien es cierto que se respeta la individualidad, 
también se busca homogeneidad para garantizar resultados y supervivencia en la 
institución.

A propósito, Tovar Córdoba, Pérez-Acosta y Rodríguez del Castillo (2016) refieren que “el 
concepto de personalidad de la empresa solo es posible ser aplicado metafóricamente 
y no de forma directa” (p. 25). De esta manera, se entrevé que se ejerce una influencia 
hacia el colaborador para que adopte ciertas formas de comportamiento, pero que no 
se podría hablar de la personalidad de una institución ya que la conforman diferentes 
personalidades, lo que hace compleja una atribución a toda una empresa que inter-
pretada literalmente no es una persona.

Con relación al sujeto, este puede llegar a despersonalizarse para lograr su permanencia, 
cediendo en su individualidad para ser uno con el colectivo, pero en el caso puntual de 
la institución, para conservar su empleo, lo que conlleva a tener un estatus social, un 
rol y alguna solvencia económica.

Otro escenario importante que precisa reconocer cómo se entiende la personalidad 
es el campo educativo. En este ámbito cabe considerar que se aborda la personalidad 
como un proceso tendiente a potenciar o fortalecer las habilidades y cualidades del 
estudiante, frente a las exigencias a las que se va a enfrentar con posterioridad a su 
proceso educativo.
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Un ejemplo es el citado por Fernández (2011), quien sostiene que “Thorndike, al fundar 
la psicología educativa, tenía el desafío de producir cambios en diferentes procesos 
cognitivos y adicional en la personalidad” (p. 208). Esto con el fin de demostrar cómo 
la evolución cualitativa se puede desarrollar en los espacios académicos sin dejar de 
referir que “La educación no es capacidad exclusiva del sistema educativo” (Aranda 
Vera, 2023, p. 9).

Adicionalmente, es importante referir cómo la historia de la educación ha avanzado en 
estos procesos. Hoy no se busca ser el experto en la personalidad del otro, sino por el 
contrario, se pretende que el mismo sujeto se apropie de sus rasgos de personalidad y 
los utilice para fortalecer sus habilidades con relación a los retos que le exige su entorno, 
a través de diferentes estrategias de aprendizaje.

Ahora, hablando del escenario jurídico, este es un campo transversal que implica que 
el sujeto se comporte de acuerdo con la norma o la ley, en muchos casos desde una 
postura moral que le indica lo que es bueno o malo; por una parte, es la unificación de 
un conjunto de deberes y derechos alrededor de un centro ideal de imputación (Pucheta, 
2022). Sin embargo, lo jurídico no puede permear los pensamientos e ideas que van 
en contra de lo moral, que puede llevar a comportamientos éticos o, por el contrario, 
criminales que transgreden a la comunidad o sociedad. Esto es visible en el contexto 
colombiano a través de la sentencia SU-642 de 1999 (Corte Constitucional, 1998), que 
indica entre sus apartados sobre el libre desarrollo de la personalidad: “presupone, en 
cuanto a su efectividad, que el titular de este tenga la capacidad volitiva y autonomía 
suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones 
vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial” (p. 1).

Desde otra óptica, el campo clínico ha presentado grandes cambios en la compren-
sión de la personalidad. Otrora se pensaba a la persona con una discapacidad como 
minusválida o invalida, restándole valía a sus demás competencias; sin embargo, en la 
actualidad se considera comprender al ser humano desde el modelo bio-psico-social, 
que atribuye la salud mental a procesos holísticos que pueden comprender ciertas 
afecciones mentales o conductas desadaptativas.

A propósito, refiere Herrero Sánchez (2007) “la personalidad emerge como resultante de 
la interdeterminación de dos procesos: cómo el individuo interactúa con las demandas 
de su medio ambiente y cómo se relaciona consigo mismo” (p. 100), lo que indica que 
el sujeto es partícipe de su propia salud ocupando roles pasivos y activos dependiendo 
de las circunstancias.
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Con relación a lo social y lo comunitario, se visualiza cómo un campo deriva en el otro. 
Dentro de esta categorización se abarca la influencia que la familia tiene sobre sus inte-
grantes a lo largo de su proceso de aprendizaje individual y en el desarrollo general de 
la unidad familiar (Hechavarría, Estrada y Vázquez, 2022). De cierta manera, se puede 
percibir que el sujeto nace en una familia y esta se desprende de un grupo social; por 
consiguiente, la personalidad se crea a partir de las costumbres de otros, que poste-
riormente el sujeto debe poner en cuestión, para fortalecer su propia identidad, que 
algunas veces entra en una disonancia cognitiva cuando ingresa a enfrentarse con un 
sentido o percepción diferente.

No obstante, en un proceso de resolución se puede pensar en un sujeto que busca 
incluirse de manera armoniosa por medio de la norma en una sociedad construida a 
partir de la diversidad, “lo cual implica un autoconcepto y bienestar subjetivo vinculado 
a las normas y reglas del grupo, obteniendo a cambio, protección y un nivel de riesgo 
menor al que enfrentarían de manera solitaria” (Vera Noriega, Rodríguez Carvajal y 
Grubits, 2009. p. 101).

Como se puede observar, la personalidad es un constructo complejo que puede tener 
múltiples miradas para su comprensión. Es así como el estudio epistemológico del 
campo de la psicología social y el estudio de la personalidad posibilitan tener las he-
rramientas teóricas para luego poder intervenir en la comunidad.

 Se han esbozado perspectivas epistemológicas que fundamentan su revisión actual 
desde el paradigma de la complejidad, teniendo presentes las teorías clásicas que la 
sustentan, así como la influencia de diversos factores y la mirada desde algunos de los 
campos de la psicología.

Las redes sociales y la inteligencia 
artificial como factor influyente en 
el estudio de la personalidad
En la actualidad, la psicología de la personalidad enfrenta retos como las nuevas 
prácticas de socialización humana mediadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación. Elementos que han dado espacio a nuevas formas de estructuración de 
la subjetividad, así como a la construcción de comunidad y de sociedad que, a su vez, 
genera nuevos elementos intervinientes en la estructuración de la personalidad. Esto 
se da, ya sea por influencia, exposición e interacción desde lo externo o por condiciones 
de orden subjetivo que pueden convertirse en constituyentes desde lo bio-psico-social.
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Por otro lado, desarrollos investigativos en psicología como el propuesto por Ramos 
Franco (2014), abre paso a discusiones sobre el riesgo en la analogía de psyché y la con-
ducta humana, con el software de un sistema operativo, el cual a su vez equivaldría a la 
mente humana, y el hardware, a la estructura material, y que estaría vinculado con la 
fisiología cerebral o los sistemas de procesamiento de información. Comparaciones estas, 
frecuentes en la psicología cognitiva, con alta influencia de paradigmas cibernéticos.

De esta forma, se dirige la reflexión hacia la necesidad de realizar estudios de observa-
ción de la psyché humana de manera más integral y menos reducida, lo cual incluiría 
desafíos para el estudio de la personalidad, reflejados en las nuevas dinámicas sociales 
observables en las redes sociales, en los influencer, y en el sinnúmero de plataformas 
creadas para el relacionamiento humano y el desarrollo de los sistemas productivos.

Así mismo, la presencia imperativa de la inteligencia artificial aporta nuevas estrategias a 
la psicología para la predicción de conductas sociales, de comportamientos y de rasgos 
de personalidad, como las observables en sistemas de inteligencia artificial como el 
LaMDA (Language Model for Dialogue Aplication), el cual está diseñado sobre modelos 
de lenguaje para la aplicación de diálogos en español.

De igual manera, al estar en mundo globalizado, las redes sociales juegan un papel 
fundamental en la forma como nos comunicamos. Es así como, al realizar un análisis 
nos damos cuenta de la influencia que tienen dichas redes sociales en la construcción 
de la identidad de los sujetos, así como infiere en nuestra personalidad, más aún cuando 
se retoma el concepto de personalidad y la influencia de la inteligencia artificial en la 
construcción de esta.

 Un tema que ya ha dado lugar a investigaciones en el campo de la personalidad, como 
la de Galindo de Ariza (2004), Clasificación de la personalidad y sus trastornos, con la 
herramienta LAMDA de Inteligencia Artificial, en una muestra de personas de origen 
hispano que viven en Toulouse (Francia). En ella se buscaron precisiones en la clasi-
ficación, mediante herramientas de tipo estadístico y algorítmico que LAMDA ofrece.

Reflexiones finales a 
manera de conclusión
Definitivamente subsisten conceptos básicos que se mantienen en el tiempo y sostienen 
la idea acerca de un concepto de la personalidad como un determinante en el horizonte 
existencial de los individuos. Son significaciones que se podrían considerar como fun-
dacionales, puesto que formalizan el proceso evolutivo del término: temperamento, 
carácter o rasgos son algunos de esos elementos conceptuales.
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Muchos de estos referentes han surgido a partir de los acercamientos forjados desde los 
diversos enfoques que se han preocupado por concebir una noción de personalidad y 
que, de paso, han alimentado y enriquecido la historia del término, que es quizás uno 
de los más extensos y complejos en el complejo andar de la evolución de la psicología 
como disciplina independiente.

De hecho, muchos de estos términos resultan ser altamente discordantes o por lo 
menos controversiales. De cierta forma, este es un precio que se paga debido al inte-
rés que despierta la noción de personalidad, que ha sido trabajada por los enfoques 
humanistas, psicoanalíticos, evolutivos, conductuales y cognitivos entre otros. Cabe 
anotar que cada uno de ellos ha trabajado por su lado y desde sus propios referentes 
epistemológicos y filosóficos.

Con la emergencia del principio de lo bio-psico-social como recurso holístico para dar 
cuenta de la comprensión de la experiencia humana, se dan algunos pasos orientados 
a situar y preponderar las tendencias integracionistas para explicar la personalidad. 
Es una tendencia de mucha actualidad y que deja en claro que un abordaje desde en-
foques particulares es insuficiente y que reconoce que hablar de personalidad denota 
tal grado de complejidad, que invita a la disciplina a articular la producción conceptual 
desde los diferentes enfoques para pretender aproximaciones mucho más funcionales 
y aplicables a las realidades cambiantes de las sociedades humanas.

Desde esta perspectiva, es muy posible que se abra la puerta a un debate muy significa-
tivo, respecto a los alcances de estas representaciones integracionistas que, en su afán 
de envolver las diferentes esferas de la experiencia humana, pueden caer en excesos 
que desconocen los fundamentos filosóficos y epistemológicos de cada enfoque para 
construir aproximaciones interpretativas afines y funcionales a los campos teóricos y 
aplicados en la psicología de la personalidad.

Como reflexión final, cabe reconocer que el alcance comprensivo y explicativo de la per-
sonalidad se encuentra íntimamente relacionado con las tendencias y prácticas sociales 
más frecuentes de los individuos. Planteado lo anterior, es evidente la emergencia de 
toda una tendencia que busca dar cuenta de fenómenos actuales, tales como el valor 
que empiezan a cobrar las redes sociales y los avances tecnológicos vinculados a las 
prácticas comunicativas y relacionales en entornos virtuales.

Allí se juegan muchas posibilidades para un concepto como el de la personalidad: indi-
vidualidades que se diluyen en la tendencia que se impone desde una red determinada, 
subjetividades que se multiplican según sus intereses o intencionalidades, discursos 
políticos que se manipulan para marcar tendencias de opinión, entre otras. Estamos 



114 Debates emergentes en psicología vol. 3

frente a un terreno bastante complejo, en el que la posibilidad de afectar los compo-
nentes de personalidad se torna muy factible y a la vez muy impactante en términos 
éticos, sociales y culturales.

Así mismo, la llamada inteligencia artificial que, con su capacidad de manejar infinitos 
volúmenes de información, plantea retos enormes para un campo de estudio como el 
de la personalidad, pues de acuerdo con su utilización podría potenciar el desarrollo 
humano o generar el desplazamiento de las funciones cognoscitivas superiores, lo que 
podría causar la despersonalización de los individuos.

Estas son algunas de las circunstancias y retos que se trazan para la psicología de la 
personalidad como campo de estudio de la disciplina.

Referencias

Andrés, A. (2016). La Personalidad. Editorial UOC. https://openaccess.uoc.edu/bits-
tream/10609/111886/7/La%20personalidad%20CAST.pdf

Alviárez, L. y Pérez, M. (2009). Inteligencia emocional en las relaciones académicas pro-
fesor-estudiante en el escenario universitario. Laurus, 15(30), 94-117. https://www.
redalyc.org/pdf/761/76120651005.pdf

Aranda Vera, S. M. (2023). La importancia de la introducción de educación en valores 
como ayudante en la formación de la personalidad de los alumnos del tercer ciclo 
del Colegio Nacional Yacuty, de Yacuty Misiones-2022. Ciencia Latina Revista Cientí-
fica Multidisciplinar, 7(1), 11241-11255. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/
article/view/5354

Bertalanffy, L. von. (1976). Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica 
(Traducción del original en inglés de 1968).

Carrillo-Durand de Ramírez, N., Ramírez Iberico, F. O., Cerna Muñoz, C. A., Guevara Valdi-
viezo, Y., Ramos Choquehuanca, A. y Zapata Villar, L. P. (2023). Teoría de la complejidad: 
impacto en la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. Mar Caribe.

Castellanos Gómez, R. (2003). Aproximación teórico-episte-metodológica sobre el 
desarrollo del ser como personalidad. Revista Cinta Moebio, (16), 44-49. https://es-
tudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26169/27466

https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26169/27466
https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26169/27466


115Capítulo 5. Perspectivas teóricas en la estructuración del concepto de personalidad, retos y desafíos

Corte Constitucional. (3 de junio, 1998). Sentencia SU-642. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. Bogotá D.C., https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/
SU642-98.htm

Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad. Tercera edición. https://tuvntana.files.
wordpress.com/2016/09/teorc3adas-de-la-personalidad.pdf

De Sousa Santos, B. y Meneses, M. P. (Eds.). (2014). Epistemologías del Sur. Perspectivas. 
Ediciones Akal. https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Episte-
molog%C3%ADas-del-Sur.pdf

Fernández, J. (2011). La especificidad del psicólogo educativo. Papeles del Psicólogo, 
32(3), 247-253. http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1142.pdf

Galindo de Ariza, M. (2004). Clasificación de la personalidad y sus trastornos, con la 
herramienta LAMDA de Inteligencia Artificial en una muestra de personas de origen 
hispano que viven en Toulouse - Francia. Revista de Estudios Sociales, 18, 99–110. 
https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.7440/res18.2004.09

Gil Nogueras, L. A. (2022). El libre desarrollo de la personalidad. Un contenido para un 
derecho. Diario La Ley, (10049), 2.

González Catota, C. M. (2022). Dimensiones de personalidad y su relación con el bienestar 
psicológico en cuidadores de personas con discapacidad [Trabajo de grado para optar 
al título de Psicólogo Clínico, Universidad Técnica de Ambato]. https://repositorio.
uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/34782

Hechavarría, A. N. T., Estrada, Y. A. y Vázquez, M. D. R. F. (2022). El vínculo de familia-escuela 
para el desarrollo de la creatividad en niños y niñas. Hologramática, 36(1), 87-104.

Herrero Sánchez, J. R. (2007). Psicosinergia en Millon: del modelo biopsicosocial al mo-
delo ecológico. Summa psicológica UST, 4(2), 99-105. https://biblat.unam.mx/hevila/
SummapsicologicaUST/2007/vol4/no2/7.pdf

Lipovetsky, G. (2019). La era del vacío. Nueva revista de política, cultura y arte, 170, 44-53.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU642-98.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU642-98.htm
https://tuvntana.files.wordpress.com/2016/09/teorc3adas-de-la-personalidad.pdf
https://tuvntana.files.wordpress.com/2016/09/teorc3adas-de-la-personalidad.pdf
https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Epistemolog%C3%ADas-del-Sur.pdf
https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Epistemolog%C3%ADas-del-Sur.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1142.pdf
https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.7440/res18.2004.09


116 Debates emergentes en psicología vol. 3

Lizcano Lis, K. J., Matias Cantor, C. y Quintero Garzón, Y. K. (2022). Rasgos de personalidad 
(RP) y regulación emocional (RE) en relación con los trastornos de la conducta alimen-
taria (TCA) en estudiantes universitarios de segundo a quinto semestre de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Santo Tomás, sede de Villavicencio [Tesis de pregrado 
para optar al título de psicólogo, Universidad Santo Tomás]. https://repository.usta.
edu.co/handle/11634/44119

Martín del Buey, F. y Martín Palacio, M. E. (2012). Competencias personales y sociales: 
Personalidad Eficaz. [Material inédito. Editado en formato digital sin finalidad venal].

Minujin Zmud, A. y Avendaño Olivera, R. M. (1991). Hacia la comprensión sistémica de la 
personalidad y la escuela. Revista Cubana de Psicología, 8(1), 31-40.

Morin, E. (2006). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

Palmar, L. y Caliman, A. (2022). Clima organizacional y calidad de servicio desde el 
principio de la fraternidad. Negotium: Revista de Ciencias Gerenciales, 18(52), 5-18.

Pucheta, M. (2022). Personalidad jurídica de los robots. https://riu.austral.edu.ar/bits-
tream/handle/123456789/1993/Personalidad%20jur%C3%ADdica%20de%20los%20
robots.pdf?sequence=1

Ramos Franco, L. A. (2014). Psicología Cognitiva e Inteligencia Artificial: Mitos y Verda-
des. Avances en Psicología, 22(1), 21–27. https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.
co/10.33539/avpsicol.2014.v22n1.270

Rosal Cortés, R. (2017). Logros, errores y responsabilidades para el futuro de la psicología 
humanista. Revista de Psicoterapia, 28(107), 85-26. https://doi-org.bibliotecavirtual.
unad.edu.co/10.33898/rdp.v28i107.171

Tovar Córdoba, J., Pérez-Acosta, A. M. y Rodríguez del Castillo, A. (2017). El concepto de 
personalidad de la empresa: Antecedentes conceptuales y examen crítico. Cuadernos 
Hispanoamericanos de Psicología, 16(1), 17–28. https://doi.org/10.18270/chps.v16i1.1966

UNAD. (2019). Redes académicas diseño curricular. Programa psicología resolución 3443. 
Versión 2-20019.

https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.33539/avpsicol.2014.v22n1.270
https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.33539/avpsicol.2014.v22n1.270
https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.33898/rdp.v28i107.171
https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.33898/rdp.v28i107.171
https://doi.org/10.18270/chps.v16i1.1966


117Capítulo 5. Perspectivas teóricas en la estructuración del concepto de personalidad, retos y desafíos

Valle Díaz, M. D. S., Rodríguez Torres, J., Castro Sánchez, J. J. y Fernández Escribano, G. 
(2023). Competencias docentes, tecnología y personalidad de los estudiantes del 
máster de Secundaria. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. 
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/253372

Vera Noriega, J. Á., Rodríguez Carvajal, C. K. y Grubits, S. (2009). La psicología social y 
el concepto de cultura. Psicología y Sociedades, 21, 100-107. https://www.scielo.br/j/
psoc/a/fnTvcxRTXrSHnk7hSRV6HND/abstract/?lang=es

Watts, R. E., & Shulman, B. H. (2003). Adlerian and Constructivist Psychotherapies: An 
Adlerian Perspective. Journal of Cognitive Psychotherapy 11(3), 181-193. http://dx.doi.
org/10.1891/0889-8391.11.3.181

Estamos frente a un 
terreno bastante complejo, 
en el que la posibilidad de 
afectar los componentes 
de personalidad se 
torna muy factible y a la 
vez muy impactante en 
términos éticos, sociales y 
culturales.

https://www.scielo.br/j/psoc/a/fnTvcxRTXrSHnk7hSRV6HND/abstract/?lang=es
https://www.scielo.br/j/psoc/a/fnTvcxRTXrSHnk7hSRV6HND/abstract/?lang=es




CAPÍTULO 6

LA PSICOLOGÍA SOCIAL:  
UN CONTEXTO EVOLUTIVO

Social psychology in an 
evolutionary context

Palabras clave: psicología social, participación ciudadana, potenciación comunita-
ria, crisis social. 
Keywords: social psychology, citizen participation, community empowerment,  
social crisis.

Trinidad Camacho Bello 
Psicóloga, especialista en Educación Superior a Distancia,  

magíster en Administración de Organizaciones.  
Docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

mail: trinidad.camacho@unad.edu.co 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6510-4554

Oscar Eduardo Aldana León 
Psicólogo, candidato a magíster en Psicología Comunitaria.  

Docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Email: oscar.aldana@unad.edu.co 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7823-1624

Kellys Dyan Arregocés Brito 
Psicóloga, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, 

maestrante en Educación Intercultural.  
Docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Email: kellys.arregoces@unad.edu.co 
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-9600-5396





121Capítulo 6. La psicología social: un contexto evolutivo

Introducción
El siguiente capítulo reflexivo no pretende hacer un recuento sobre el sendero en el 
que se ha formado la psicología social, más bien intenta, desde una postura holística, 
referir cómo se relaciona la psicología con la modernidad, enfatizando en que esta 
se encuentra permeada por una ideología capitalista que evoluciona junto con el ser 
humano. De ahí que, el texto enuncia reflexiones acerca de diversas temáticas, que nos 
aproximan a entender la naturaleza del comportamiento humano frente a determinadas 
circunstancias y fenómenos sociales en diferentes contextos.

Sin embargo, se recurrirá a la historicidad con miras a reconocer las posibles causas que 
dieron origen a la psicología social, para comprender, además, su contexto sociohistórico. 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta su fragmentación en diferentes especialidades ya 
sea por necesidad o por la diversidad de las interpretaciones. También es importante 
mencionar que aún no se ha generado un paradigma unificador que reduzca las riva-
lidades interpretativas entre psicólogos.

Finalmente, se expondrá la necesidad de visibilizar los grandes aportes que postula la 
psicología social y cómo esta puede llegar a ser un mecanismo de solución a las diferen-
tes problemáticas a las que se enfrenta el ser humano. Nuestra reflexión nos conduce 
inicialmente a referir que la psicología siempre será social, independiente del paradigma 
epistemológico en el que se interprete su objeto de estudio, ya que su comprensión se 
delimitará en la relación del sujeto frente al medio ambiente, lo que implica el estudio 
del ser humano por el mismo ser humano, una ciencia social que además es y conti-
núa siendo influenciada por otras disciplinas como son la antropología, la sociología, 
filosofía, entre otras (Vidal, 2002).

Así mismo, es significativo el análisis de las causas que dieron lugar a diferentes procesos 
ideológicos y sociohistóricos; su constitución como área de conocimiento, desde su 
origen, su naturaleza, su validez, hasta los cambios en todos los niveles existenciales 
del ser humano moderno (Díez Yáñez, 2023).

Un elemento importante que se tratará en el contenido, sobre todo en la parte final, 
es la implicancia de la corresponsabilidad, la cual nos invita a la participación desde la 
ciencia, la academia y otros liderazgos que apuesten al equilibrio social. Esto significa 
que todo producto teórico que conduzca a posibilitar nuevas interpretaciones que 
fomenten la proyección social, debe ser apropiado e interpretado desde una postura 
histórica y evolutiva.
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Marco referencial
Uno de los momentos importantes para comprender la evolución, de la psicología social 
en las ciencias sociales, es la crisis del feudalismo, pasando su interpretación social al 
capitalismo, dando celeridad al Renacimiento en los siglos XV y XVI (Parma, 2019). En 
ese momento, los progresos en todas las áreas se hacen evidentes, lo que lleva a la 
formación de los estados modernos y al avance de la ciencia en Europa y en los países 
más industrializados. Esto sugiere que la sociedad promueve el progreso a través de 
la racionalización, y de esta forma permite una construcción cualitativa y evolutiva del 
ser humano. (Giraldo y García, 2019).

Después, el racionalismo se emplea como el principio predominante en las sociedades 
y se constituye como el primer método para alcanzar verdades universales a través 
de la experiencia común, los conceptos o sistemas mentales, la explicación científica 
en términos lógicos y la visión ordenada de la naturaleza. Es relevante señalar que en 
ese momento se buscaba distinguir a las personas no solo por su posición social, sino 
también por sus logros intelectuales. Cualquier individuo que demostrara un notable 
avance en la racionalización era admirado y celebrado por aquellos que no tenían 
acceso al mismo nivel de conocimiento.

A partir de entonces, podemos deducir que la psicología se establece como un campo 
de estudio independiente, separado de la filosofía, la magia o la teología, esto se debe a 
que los avances científicos están cambiando las creencias y las visiones del mundo que 
se originaron en la época medieval. Este cambio de mentalidad también influyó en la 
Ilustración, un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa 
durante los siglos XVI y XVII, y que tuvo una gran atribución en los procesos sociales y 
políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX.

 (Venturi, 2019). De aquí nos aventuramos en indicar que se originan las grandes teorías 
por medio de autores genios, o como indica Google académico “a hombros de gigan-
tes”, citando a Newton, y estos interpretadores de la vida desde la ciencia que han sido 
partícipes en la construcción de la sociedad.

Por consiguiente, la psicología guarda una metodología, básicamente positivista, que 
considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada 
a través de los sentidos (Rodera y Azar, 2021), como sucede en las ciencias duras, las 
matemáticas, la estadística, la física o la química, métodos y resultados positivistas. De 
igual forma, al ser tan ambigua y libre en la interpretación, no se considera una ciencia 
absoluta por parte de académicos de las ciencias duras, lo que en parte es compren-
sible al ser una ciencia relativamente nueva que se permea entre lo natural y lo social.
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En ese proceso de evolución continua, según Ovejero (1999), a finales del siglo XVIII se 
vivieron transformaciones fundamentales: la Revolución Francesa, que promovió los 
derechos universales del hombre y sin querer propició el movimiento feminista debi-
do a que no fue considerado el género femenino en la consolidación de los derechos. 
Adicionalmente, la racionalización tiene un impacto por medio de las ideas kantianas y 
el surgimiento del movimiento romántico, que llega en contraposición a la Ilustración, 
pero que complementa la historia social en tanto se propone entender la vida desde 
lo emocional.

En el siguiente siglo, dos eventos clave marcaron la pauta: la Revolución Industrial y 
la migración masiva hacia áreas urbanas, ambos impulsaron la configuración de la 
sociedad moderna. Una sociedad que crecía al igual que la precariedad y la marginali-
zación, una misma historia con interpretaciones diversas. El resultado general de estos 
procesos fue la formación de Estados modernos, junto con una nueva estructura social 
y la evolución de un pensamiento renovado.

Es entonces como, por medio de la Revolución Industrial, aproximadamente en la 
segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, la sociedad se enfrenta a la mayor 
agrupación de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales, como por 
ejemplo el transporte con la máquina de vapor; esto significa que las personas puedan 
movilizarse a lugares diferentes, a crecer y reunirse con otros, lo que contribuiría a una 
interculturización que es fomentada por la creencia importante del progreso y los an-
helos de conseguir una mejor calidad de vida (Di Fiore Bottinelli y Terlato, 2021, p. 8) .

En este punto ya podemos decir que aparece una clase social del trabajo y de vida que 
da origen al sindicalismo y a nuevas ideologías, como el socialismo, posibilitado por 
las interpretaciones de los que no tenían voz social, como los campesinos y la clase 
trabajadora. Es válido decir que sus primeras incursiones no fueron aceptadas de forma 
pacífica, sino que los enfrentamientos condujeron a muertes y disrupciones ideológicas 
en la sociedad (Velásquez Forero, 2020, p. 45).

Se podría decir que este contexto hace que la tecnificación de los productos ofrecidos 
por el hombre, sean mercantilistas o de servicio, empieza a evolucionar de una manera 
en que el ser humano es lo más importante para el progreso. Es así como la otredad 
empieza a considerarse desde una postura diferente, ya que el “otro” institucional 
estaba para el servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la institución 
(León, 2023, p. 16).

Se puede conceptuar que el mundo moderno y la ciencia social surgida de él, y la apa-
rición de ideologías modernas no creyentes, son el reflejo de una nueva organización 
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social y constitución del pensamiento en un nuevo mundo en evolución. Lo anterior 
impulsó la idea de que lo espiritual no siempre se debe relacionar con otros factores 
como el económico, el social o el político.

Las ciencias sociales
Martucelli considera que las ciencias sociales son una de las primeras manifestaciones 
de las ciencias del espíritu (2020), de donde nacen teorías sobre el comportamiento del 
animal racional, deducido de analogías sobre otros aspectos de la naturaleza. Estas 
ciencias, más que comprender el comportamiento humano del sujeto moderno, pre-
tendían encajar su conducta dentro de un orden, por lo que defendían una concepción 
monódica, es decir, único en su especie, aislado, desconectado de las influencias sociales 
y culturales en una perspectiva fisiológica.

Por lo tanto, movimientos como el racionalismo, la Ilustración o Iluminismo, y el Roman-
ticismo, facilitan la consolidación de las ciencias sociales. Por otro lado, la filosofía, como 
precursora, comienza un proceso de evolución interpretativa. Además, otras disciplinas 
como el derecho, la comunicación social, la antropología y la sociología reconocen al 
colectivo como la unidad principal de funcionamiento de un sistema social.

La psicología
La psicología presenta una doble dicotomía ya que sus inicios son influenciados por las 
ciencias naturales, lo que es fácil de validar al indagar por los pioneros en sus profesiones. 
Estos eran regularmente médicos o psiquiatras que buscaban métodos de sanación 
diferentes a los tradicionales, por lo que inicia unos nuevos desarrollos teóricos varia-
dos basados en el cerebro, pero explorando un concepto abstracto como es la mente.

Sin embargo, como antecedentes históricos de la psicología, Ovejero (1999) advierte 
que, con frecuencia, y de forma equivocada, los textos de historia de la psicología co-
mienzan con los griegos, ignorando el hecho de que la verdadera noción de “psicología” 
en el sentido moderno, y que constituye un campo de estudio diferenciado, solo se da 
a partir del siglo XVIII.

Interpretando lo anterior, este concepto está orientado hacia la ideología positivista 
en el marco de la visión científica del siglo XIX, ya que así lo proponía la comunidad 
científica; sin embargo, el estudio del comportamiento humano tuvo bases históricas 
desde diferentes contextos y concepciones holísticas de la comprensión del ser humano. 
Hay que reconocer que es por medio de la medicina que nace la psicología como un 
método para garantizar la calidad física y mental del ser humano (Ardila, 2022, p. 7).
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De igual manera, en este proceso nos acompaña la teoría de la evolución de Darwin,

donde los animales de una especie compiten entre sí por comida, refugio y por la capaci-
dad de reproducirse. Los más aptos, aquellos que se adaptan mejor a su entorno, lograrán 
reproducirse, y sus rasgos se transmitirán a la generación siguiente y se volverán más 
comunes. (Marshall, 2020)

Este es un factor determinante en la historia de la psicología, ya que como se mencionó 
antes, se buscaba potencializar al ser humano diferenciándolo de los demás animales, 
identificándolo como mamífero, pero con la capacidad de dominar el mundo. Se puede 
decir que de alguna forma en los primeros inicios de la psicología se consiguen estos 
postulados. Sin embargo, algunas de las primeras teorías de la psicología crean divi-
siones que propician la discriminación y marginalización, lo que deriva en ideologías 
supremacistas que no contribuyeron a garantizar la calidad de vida de cada persona 
cohabitante en la tierra.

Por lo tanto, aunque los primeros científicos sociales, entre ellos los psicólogos, buscaban 
estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no comprendían que, de 
alguna manera, sus contribuciones servirían como herramienta para fortalecer posturas 
políticas y culturales que implicaban la marginalización y la prolongación de la pobreza.

De tal forma se comprende el origen de la sociedad capitalista industrial, la cual será 
el fundamento fundamental de la psicología moderna, con la participación de los 
pensamientos marxistas y la influencia de las condiciones sociales, y de los factores 
ideológicos en el proceso de generación de conocimientos científicos.

Psicología social
Moral Jiménez y Ovejero Bernal (2005) señalan que la psicología social inicia como una 
herramienta de las ciencias naturales, en específico de la medicina, y por lo tanto no tiene 
la misma interpretación que se le da en la época actual indicando que su propósito era 
un cuidado biológico, psicológico mas no dentro del espectro cultural. Razón por la cual 
la psicología social se adhiere al sistema económico de la época y se verá maximizada 
en la medida en que la ciencia sea incluida dentro de la organización social de trabajo.

Por ello, cuando Einstein y la nueva visión de mundo hacen dudar de la certeza de 
lo dado por la psicología social, esta sufrió la misma crisis de evidencia que afectó 
el pensamiento moderno, agravada en la medida en que este luchaba por su propio 
espacio como área de conocimiento, pero con unos recursos que no eran suyos sino 
de las ciencias naturales
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No obstante, de acuerdo con Munné (1994), el modelo de las ciencias naturales sometió 
a la psicología social no solo a un método y una racionalidad limitada, sino también 
a un lenguaje que nos transforma. Esto sugiere que la disciplina en algún momento 
trasciende los límites de lo que implicaba lo natural, dado que el individuo estudiado 
es un sujeto sin límites en cuanto a las concepciones que pueden surgir a través de su 
relación con el entorno lo que dificulta su medición absoluta.

Continuando con la consolidación de la disciplina, uno de los autores más representativos 
de la psicología social es Martín-Baró, quien toma en cuenta el proceso de concientiza-
ción para comprender las injusticias sociales, cuestionar las formas de interpretación 
del capital, y a partir de ello sería el mismo ciudadano desde el grupo colectivo, el que 
tiene la capacidad de autodeterminarse y construir un proceso social equitativo sin 
importar sexo, raza o religión, como menciona Ovejero (1999), significa la ruptura con 
su antigua concepción en la forma de interpretar el mundo.

De esta manera, con la construcción del concepto de autoconciencia, surgen nuevas 
posturas disciplinares en lo ambiental, en lo comunitario, en lo político, que, de cierta 
manera se comprende las diferentes percepciones, a través de la diversidad; lo que 
conlleva a que la psicología social deba dirigirse hacia varios ejes, pero al mismo tiem-
po puede dificultar la comprensión integral de lo que es la interpretación psicosocial.

Por consiguiente, es importante referir que la psicología social parte de comprender 
cada contexto en el que se desarrolla el ser humano; adicionalmente, muestra las pau-
tas que debe tener un individuo para consolidarse en la estructura social, por lo que 
se podría decir que la psicología evoluciona al igual que evoluciona el pensamiento 
colectivo de la sociedad.

Otro hecho importante que permite comprender cómo es que en los países industria-
lizados se evidencia mayor evolución de la psicología social, es la histórica postura 
armamentista de estas potencias, pues, al tratar de controlar por medio del poder, es 
la psicología social la que entra a favorecer el control de las masas y el colectivo como 
una forma de adaptación social.

Es necesario complementar, que a la par de los desarrollos teóricos, que uno de los 
grandes retos fue fortalecer un sistema neutral de posturas morales, éticas y justas y la 
distinción entre estas, para no caer en dogmatismos religiosos tradicionales.

Psicología social latinoamericana
Teniendo en cuenta los postulados que se han revisado hasta el momento, la sociedad 
empieza a entenderse más desde lo micro, ya que los procesos macro no visibilizan ni 
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aportan a los grupos minoritarios. Por esta razón es en los 60, cuando nacen nuevos 
movimientos sociales que rechazan ser medidos desde unos límites naturales en los 
que no consideraban su posición como ciudadanos y expertos en sus realidades.

En esta situación, la psicología social comunitaria comienza por concebirse como una 
teoría que complementa lo social, pero que al visibilizar la participación de diferentes 
sujetos e instituciones dentro de una comunidad, permite generar estrategias que 
potencializan las facultades económicas, políticas, sociales y espirituales que posee 
todo grupo social.

Por otra parte, la psicología social latinoamericana pareciera que no ha logrado despe-
gar como un saber autónomo y necesario, por la falta de recursos, por la inestabilidad 
política, por la búsqueda de una teoría psicosocial latinoamericana que redujera la do-
minación epistemológica de los modelos y teorías positivistas, exportados en su mayoría 
de los EE. UU. Esto debido a una academia frágil, o por los valores de las comunidades 
basados en la ideología de la doctrina católica con sociedades tradicionales, donde no 
se permiten los cuestionamientos porque “la verdad está escrita”. En adición, se debe 
comprender que el concepto de comunidad es solidario e intersubjetivo, lo que implica 
que se pueden dar diferentes miradas de las situaciones desde cada comunidad.

Entre otras causas que han impedido el fortalecimiento de la psicología comunitaria, 
está la percepción de la sociedad de que va en contra del capitalismo, razón por la cual 
muchos teóricos sociales tuvieron que salir de sus países, sobre todo latinoamericanos, 
que promulgaban la teoría de la liberación con relación a la psicología de la liberación 
(Martín-Baró, 2006, p. 11).

De esta manera, representar la psicología social latinoamericana desde una tendencia 
distinta a la teoría social occidental (...), ha implicado un reto, teniendo en cuenta que 
las posturas teóricas del norte u occidente presentan mayor validez simplemente por 
tratarse de potencias y, por ende, pareciera que el concepto de país subdesarrollado 
implicara continuar con sus postulados. 

Sin duda, es en lo comunitario donde se puede hacer una evaluación real de la misma 
comunidad, sin esperar a que un extranjero experto dé su propia interpretación de un 
contexto ajeno a su experiencia social. Por consiguiente, con el primer representante 
de la sociología, Fals Borda, sociólogo en investigador colombiano, en Latinoamérica se 
inicia con una comprensión más profesional acerca de la realidad de las comunidades 
del sur, y de aquí que se desprendan posturas teóricas del sentido comunitario desde 
los mismos autores latinoamericanos. En este caso, la voz cobra sentido por medio de 
los procesos de investigación realizados por profesionales sociales, que tienen como 
fin guiar el camino para el progreso de cada habitante de las regiones.
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Podemos decir entonces que a la psicología social, la falta del paradigma, o de los pa-
radigmas propios, le originó uno de sus grandes obstáculos: la búsqueda de diferentes 
explicaciones y puntos de vista desconectados unos de otros como sí de diferentes 
objetos de estudio se tratase. A propósito, Martín-Baró (1986) refiere que era contra-
dictorio que los dolores y las rebeliones aparezcan solo como “patologías” y no como 
una postura de rebeldía a lo impuesto, es allí donde los que no tienen nada que perder, 
porque nunca lo ha tenido, se manifiestan desde su rebeldía contra aquellos que no 
dan respuesta a sus necesidades.

En este sentido, haciendo eco de Freire (1987), Martín-Baró intenta hacer de la psico-
logía una ciencia de la concientización que sirviera de instrumento liberador para, con 
el indiscutible compromiso con la justicia, transformar las condiciones de opresión a 
los que están sometidas las mayorías populares latinoamericanas.

Puede decirse que la psicología social considera la comunión de la psicología y la socio-
logía, ya que la psicología social cuenta con un objeto, un sujeto que puede ser objeto. 
Partamos de Descartes, quien inventa el sujeto cuando decide separar al individuo de 
Dios, como dos sustancias distintas, individualiza el sujeto pensante, el ser humano 
con su razón, como fuente de su propio conocimiento explicando su conducta desde 
su propia existencia.

Entendemos entonces que los sujetos guardan una subjetividad. En la filosofía kantia-
na y en la hegeliana, la subjetividad es fundante, desde contenidos a priori del sujeto, 
significan las estructuras y procesos esenciales que caracterizan la producción del 
conocimiento. Ya existe una primera reflexión que el sujeto conoce y construye en el 
ser antes de lo genérico, que es lo subjetivo, controlado por el positivismo a manera 
de objeto-sujeto (González Rey, 2008).

Si estamos al tanto de la subjetividad. La psicología social aborda la intersubjetividad 
como parte de su objeto de indagación. Schutz, sobre este tema, considera la exis-
tencia de un acuerdo intersubjetivo y emprende la tarea de explicar la constitución de 
la intersubjetividad desde el significado que lleva las vivencias propias y ajenas. Por 
eso, el significado es intersubjetivo; es decir, se construye considerando al otro y en 
interacción con el otro, lo que ocurre en el mundo de la vida cotidiana, “el mundo de 
la vida cotidiana es por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre” 
(Schutz, 1973, p. 25).

La psicología social en Colombia
La historia social y política del país exige una lectura plural desde el punto de vista 
de las ciencias sociales y humanas, e indiscutiblemente desde la psicología social. 
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Razón por la que hay una necesidad manifiesta de interpretar el país partiendo desde 
perspectivas teóricas y marcos comprensivos construidos desde la psicología social 
latinoamericana, a partir de la realidad objeto de estudio que se debe intervenir y puede 
arrojar producción de conocimiento nuevo.

Sin duda, las particularidades del contexto social colombiano alimentan el capital de 
saberes frente a lo cultural, lo ético, lo político, que busca generar propuestas y pers-
pectivas con incidencia reflexiva en la realidad y su historia.

Parece ser que la construcción de una identidad, que rescate de forma reivindicativa y 
positiva esta herencia, no es evidente en las políticas públicas de inclusión e intercul-
turalidades adoptadas, por ubicarla en la periferia de los centros de poder social, de 
producción, en donde viven su cotidianidad las comunidades oprimidas y excluidas 
socialmente.

El acercamiento a las vivencias de las comunidades asediadas por problemas que 
dificultan el desarrollo de una vida plena en condiciones de dignidad aporta miradas 
acerca de la manera cómo los psicólogos sociales, tanto agentes de investigación como 
agentes de intervención, han asumido la construcción del conocimiento psicológico y 
de la acción profesional.

Por otra parte, la propuesta de Freire, la Educación Problematizadora: diálogo liberador, 
apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad 
del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que 
opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose; de esta forma el hombre 
hace su historia y busca reencontrarse (Lawrence, 2008. p. 54).

Esta es la educación que busca ser práctica de la libertad. La metodología surge de la 
práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transfor-
marla en su calidad de sujetos cognoscentes.

Y en otra vertiente “una de las nociones más importantes dentro del campo psicosocial 
comunitario es la de fortalecimiento o, como también se le suele nombrar, potenciación” 
(Jariego 2004). Esto implica la comprensión que una comunidad no inicia sin historia, 
sin raíces, sino que por el contrario se debe complementar lo ya creado por la misma 
comunidad, sea tangible o intangible

Por otra parte, aunque en la literatura a veces se ha utilizado el anglicismo empowerment 
o incluso el barbarismo empoderamiento, ignorando que desde hace tres décadas en la 
psicología comunitaria latinoamericana se han implementado las prácticas que suelen 
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ser abarcadas por el concepto” (Montero 2009). De esta manera Montero nos indica 
que no el concepto de potenciación es más diciente en la comunidad latinoamericana 
porque contempla la libertad y el poder de autodeterminación que se tiene desde el 
sentido comunitario latino.

Por lo tanto, debemos aceptar, que aún nuestra psicología social está colonizada, ya 
que nuestros profesionales colombianos y latinoamericanos estudiaron en París o Bar-
celona, de igual manera porque la psicología social que usan fue hecha en Pennsylvania 
o Chicago, o simplemente hablar de psicología social o de ciencia en nuestro país es 
una reflexión con respecto a la descolonización, lo cual se debe realizar en lo posible 
desde la participación, a propósito, Ocampo et al. (2017) cita a Fals Borda quien anota 
“el propósito de la IAP es producir conocimiento que tenga relevancia para la práctica 
social y política, no se estudian nada porque sí” (p. 34). De esta manera el reto de la psi-
cología social comunitaria en Colombia debe gestarse desde las propias comunidades 
y con la voz de sus participantes.

El psicólogo social
Sin lugar a duda, es la comunidad la que aporta sus propios saberes, sus conocimien-
tos, por lo que no es lo mismo trabajar con comunidades afros, que con comunidades 
originarias. Esto obliga al psicólogo a trabajar por la reivindicación de la comunidad, 
la reducción del prejuicio y discriminación, comprendiendo sus causas y consecuen-
cias. Sumado a esto, es necesario que conozca a fondo el impacto de la violencia y el 
conflicto armado en Colombia, y pueda demostrar neutralidad, desde la empatía, por 
la construcción social y equitativa del territorio.

Otro factor que el psicólogo debe comprender, analizar y reinterpretar es la influencia 
de la religión en la sociedad colombiana, las diferentes manifestaciones de la cultura 
y cómo han sido utilizadas por las dinámicas de poder en la sociedad desde una pers-
pectiva psicosocial.

Entonces hay que visibilizar el conocimiento creado por los psicólogos sociales de 
cara a la realidad en la cual participan, no solo como profesionales sino también como 
gestores visionarios de nuevas propuestas de intervención.

Conclusiones
Se puede afirmar que la psicología social se encuentra alineada y vinculada con la 
misma vivencia del individuo postulada por unos parámetros clínicos. Se concluye que 
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infiere que aún está siendo colonizada por el más fuerte, en este caso por los países 
occidentales, que son los primeros referentes teóricos para analizar las comunidades 
y su psicología colectiva.

Un elemento importante es que Colombia se entiende desde una psicología del sur que 
busca interiorizar en sus principales problemáticas y a su vez en la forma de compren-
derse, de analizarse y, por consiguiente, de evolucionar desde su propia cosmovisión, 
lo cual fortalece las realidades propias a las diferentes regiones.

En este sentido, la psicología social no es un referente aparte de la psicología, sino que le 
da forma a eso que se llama influencia sociocultural que ayuda a reducir las patologías 
o acciones “desadaptativas” y de alguna manera, contribuye a la prevención de crisis 
emocionales individuales y colectivas.
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Introducción
Este capítulo de reflexión analiza la RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad) y la 
importancia de la creación de redes de apoyo para la construcción de conocimiento, 
de trabajo articulado y de bienestar psicológico. Del mismo modo, expone cómo la 
implementación de dinámicas en las nuevas prácticas de acompañamiento psicoso-
cial, buscan contribuir a la garantía de derechos de personas con discapacidad y sus 
cuidadores, que generalmente son algún integrante de la familia, de modo que su salud 
mental y bienestar, sean una prioridad. Aquí, las estrategias de desarrollo comunitario, 
las familias y los organismos comunitarios tienen un rol fundamental para que estas 
personas cuenten con una participación e inclusión en grupos organizados y que estén 
activos, y les permita su potencial humano, con una corresponsabilidad frente al alcance 
de beneficios y bien común de un grupo poblacional.

Las juntas de acción comunal del país, grupos sociales de apoyo, coadyuvan a que se 
trabaje por el bienestar, el fortalecimiento de habilidades, autonomía, oportunidades 
laborales para la población y sus familias, una gran apuesta que desde la psicología 
comunitaria favorece las emociones y la salud mental.

Para nutrir esta reflexión, partimos de la explicación que da el Ministerio de Salud de 
Colombia en el 2023, sobre el concepto de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC:

Es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social, que permite satisfacer 
necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con 
las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la parti-
cipación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y 
aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. (p. 1)

Por lo que, desde el Ministerio de Salud y los planes establecidos por los entes guber-
namentales en el país y en cada departamento, se diseñan estrategias que permitan 
como institución pública, ser garantes, favorecer y facilitar la inclusión, desde un trabajo 
intersectorial que apunte al desarrollo de acciones que promuevan la salud mental 
tanto individual como colectiva.

De acuerdo con lo anterior, desde la RBC, las familias y los cuidadores se fortalecen y 
cuentan con la comunidad como herramienta fundamental dentro de sus procesos 
de rehabilitación. La RBC cuenta con un marco normativo para su implementación y 
tiene un propósito importante en la salud mental que se convierte en un recurso de 
fortalecimiento de la salud integral y la inclusión. Es así como desde la psicología es 
preciso reconocer, analizar y reflexionar sobre el papel fundamental de la comunidad 
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en estos procesos, que de una u otra manera deben estar articulados a los planes de 
desarrollo y, por ende, al cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia. 
Estos planes, a su vez, buscan promover notablemente el bienestar y la calidad de vida 
de la población con algún tipo de discapacidad.

La psicología comunitaria es un área de trabajo del psicólogo desde donde se proponen 
y ejecutan estrategias de prevención de las afectaciones al bienestar psicológico de la 
población. Aquí cobra importancia la salud mental de las personas con discapacidad, 
aspectos que ha venido trabajando el Ministerio de Salud en Colombia desde el año 
1994, en relación con la RBC.

De igual manera, podemos afirmar que tiene como objetivo principal producir transfor-
maciones, donde una problemática o situación adversa es la nueva posibilidad, es un 
renacer, que se convierte lo negativo a positivo, y cabe resaltar que la actitud personal 
y la red social tienen gran interferencia, ya que el fortalecimiento y la participación de 
los actores sociales en sus propios entornos son fundamentales.

Cabe destacar un referente importante como Maritza Montero, autora que se caracteriza 
por sus aportes en Latinoamérica frente al concepto de comunidad, el trabajo comunitario 
en sí, y desde luego, es fundamentación importante de la psicología comunitaria, desde 
la intervención social, el estudio de fenómenos sociales, y la trasformación comunitaria.

Bejarano (2022) en relación con el concepto de comunidad y trabajo comunitario refiere 
que: “Esta debe estar caracterizada por elementos fundamentales como la identidad, 
la localización, intereses, objetivos, creencias y necesidades” (p. 177). Por lo que, en las 
dinámicas psicosociales propias de cada territorio, en este caso el abordaje de la salud 
mental desde un contexto comunitario, se comparten unas características comunes y 
valorativas de diferente índole, ya sea económica, política, social, cultural, entre otras, 
que buscan fortalecer sus redes de apoyo y que permitan el diseño de estrategias, 
proyectos y políticas públicas, orientadas a la implementación de grupos de ayuda 
mutua (GAM), donde la vida en comunidad precisamente es una necesidad humana 
esencial, que buscan notablemente mejorar su calidad de vida, a través de la búsque-
da de oportunidades que les permitan el despliegue o desarrollo de sus capacidades 
desenvolviéndose de manera efectiva en los contextos donde se encuentren; lo que 
es posible gracias al fortalecimiento de la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 
en Salud Mental.
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Antecedentes
De acuerdo con Buitrago (2004):

Esta estrategia fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de 
la década de los ochenta, y estructurada a partir de experiencias de trabajo comunitario en 
África. En América Latina se desarrolló con el acompañamiento de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), con experiencias de diferente índole y tenor. En Colombia, entre 
el antiguo Ministerio de Salud y la OPS, se realizó en la segunda mitad de la década de los 
ochenta y principios de la de los noventa un esfuerzo para su implementación, que incluyó 
capacitación a profesionales del área de rehabilitación de los servicios departamentales y 
regionales de salud, así como de instituciones no gubernamentales que trabajan aún hoy en 
el tema. En Bogotá se inició a partir de 1994 con desarrollos diferenciales y escalonados de 
sus componentes. A pesar de las diferentes nominaciones y orden en que se desarrollen los 
componentes de la estrategia, situación que a mi modo de ver se relaciona con el momento 
histórico y las particularidades del contexto donde esto sucede, la RBC se constituye en una 
estrategia que permite orientar la política pública y social de, hacia, para y con las personas 
en situación de discapacidad. (p. 41).

Cabe mencionar a Nabergoi y Bottinelli (2007), quienes exponen que:

Las acciones de la organización Rehabilitación Internacional que tuvieron un fuerte impacto 
en los organismos internacionales tales como OIT, UNESCO, UNICEF y OMS tanto respecto 
de los servicios de rehabilitación en general (Texeira Soares, 1991) como del interés, inves-
tigaciones y convocatoria a reuniones de expertos acerca de la situación de las personas 
con discapacidad en el mundo y el rol que la comunidad, y no solo los especialistas de re-
habilitación, debe jugar al respecto (Cardenal, 1991). En el marco del desarrollo de las ideas 
de Atención Primaria de la Salud (APS) y las críticas a la atención institucional especializada 
en materia de discapacidad hacia los conceptos de integración y normalización, la OMS 
aprueba en 1976 el documento “Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación” que basa 
su doctrina en dichas ideas; e incorpora formalmente en 1978, los servicios de rehabilitación 
como parte de la estrategia de APS en la Declaración de Alma Ata. (p. 160)

Conceptualización
La RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) acoge, en principio, dos caracterís-
ticas esenciales. En primer lugar, una función rehabilitadora que implica el esfuerzo y 
compromiso tanto de la familia o cuidador, como de la persona con discapacidad y 
la comunidad. El objetivo primordial es contribuir a la rehabilitación, tomando como 
referencia el modelo básico de prestación de servicios de salud.
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Por otro lado, se encuentran las actividades de promoción y prevención llevadas a cabo 
por las oficinas de salud pública a través de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) 
a nivel municipal, entre otras alternativas que se articulan de manera interinstitucional 
con las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), concurrencias y otras disposiciones 
de la Secretaría Departamental de Salud, así como directrices del Ministerio de Salud 
en Colombia. Estas medidas llegan a todos los habitantes del territorio, tanto urbano 
como rural, y buscan producir y utilizar recursos sencillos y dispositivos auxiliares, que 
son distintos a los propiamente terapéuticos.

La Rehabilitación Basada en la Comunidad constituye una habilidad de mejora dentro 
del contexto comunitario enfocado en la rehabilitación, que facilita la integración social 
de las personas con discapacidad. En ella se integran esfuerzos mancomunados tanto 
de las personas discapacitadas, su red de apoyo familiar y social, en coordinación con 
entes de salud, educación, social, y laboral. La cual hace parte de metodología organizada 
donde varios actores sociales convergen con el fin de lograr alternativas, aprovechando 
los diferentes recursos con los que cuenta la comunidad y que tienen un impacto en 
la sociedad dentro de la estrategia RBC, que promueven el bienestar psicológico y la 
participación activa de las personas con discapacidad.

Aspectos normativos
1. Marco normativo: la Ley de Salud Mental (Ley 1616 de 2013), Ley Estatutaria de Dis-

capacidad (Ley 1618 de 2013) y Ley 1566 de 2012, por la cual se dictan normas para 
garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas in-
cluyendo su rehabilitación e inclusión social.

2. Marco de política: el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 - Dimensión Priorita-
ria Convivencia Social y Salud Mental y la Dimensión Transversal Atención Integral 
en Salud para las Personas con Discapacidad bajo el Enfoque Diferencial. La Política 
Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018), la Política Integral para la Pre-
vención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 de 2019) 
y el CONPES 3992 de 2020. La Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en 
Colombia se constituye en herramienta operativa para la implementación intersec-
torial de estas dos políticas en el nivel nacional.

3. Marco técnico: en el 2014 se publicaron los primeros Lineamientos Nacionales 
de Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC (Colombia, MSPS, 2014) y en 2016 
los Lineamientos Nacionales para la Implementación de RBC en Salud Mental y su 
manual operativo (Colombia, MSPS, 2016).
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4. Marco operativo: la Resolución 518 de 2015 viabiliza la RBC a través del Plan 
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), directriz retomada en la Reso-
lución 3280 de 2018 para la implementación de la Ruta Integral de Atención para 
la Promoción y el Mantenimiento de la Salud. Por su parte, la Estrategia Nacional 
para la Prevención de la Conducta Suicida (Colombia, MSPS, 2021) articula, a través 
de sus componentes e hitos de implementación, la estrategia RBC en salud men-
tal, otorgando gran relevancia a la participación comunitaria y los grupos de apoyo 
como elementos clave para lograr el favorecimiento de la salud mental. (Colombia, 
MSPS, 2022).

Pertinencia de la psicología comunitaria

De acuerdo con los estudios realizados, es posible observar cómo, a través del trabajo 
comunitario, el psicólogo se involucra en acciones de prevención del malestar psi-
cológico, favoreciendo la inclusión y el empoderamiento para el pleno desarrollo de 
capacidades. De este modo, la discapacidad no se percibe como un obstáculo, sino 
como una manifestación de un estilo de vida que conduce al bienestar, al disfrute de 
actividades y al equilibrio emocional.

Cuando las comunidades se unen, experimentan mayor felicidad, son menos conflictivas 
y resuelven de manera asertiva diversas novedades e inconformidades que puedan 
surgir. Por lo tanto, la psicología comunitaria emerge como un área disciplinaria cercana 
a la población, desde la cual se pueden articular personas para encontrar el sentido de 
comunidad y el apoyo social. Asimismo, permite lograr procesos de cambio, definiendo 
un rol activo en la sociedad, en el cual el psicólogo comunitario desempeña un rol clave.

Sobre el tema, Lapalma (2001), en su trabajo El escenario de la intervención comuni-
taria, expresa que:

La comprensión de la diversidad de los aspectos que constituyen un escenario social co-
munitario facilita el diagnóstico de este, el análisis de sus contenidos y el establecimiento 
de cursos de acción alternativos que son implementados mediante la asociación voluntaria 
entre la población y equipos técnicos, a través de procedimientos grupales que amplían la 
percepción crítica de la realidad. (p. 62)

La psicología comunitaria emerge como un área disciplinaria 
cercana a la población, desde la cual se pueden articular 
personas para encontrar el sentido de comunidad...
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Redes de apoyo y participación 
comunitaria
Otro aporte lo hace Buitrago (2004), quien argumenta que:

La RBC comprende acciones a desarrollarse a nivel comunitario aprovechando al máximo 
y constructivamente sus recursos propios e involucrando al propio incapacitado, su familia 
y su entorno. Hace uso de tecnologías simplificadas y apropiadas del medio. Pretende au-
mentar la cobertura de atención en las zonas rurales, suburbanas y urbana, proyectándose 
como alternativa para la reducción de costos, descentralización de servicios e incorpora-
ción de la propia cultura, hábitos y usos, tomando en cuenta las opciones concretas del 
individuo para su desarrollo en las diversas etapas de su vida dentro del marco social que 
le circunda fijando como objetivo la necesidad de la propia autorrealización, autoestima y 
reconocimiento. La RBC es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, 
la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. 
La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de 
sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes servicios gubernamentales 
y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, social y otros. (p. 45)

La organización de grupos a nivel social es fundamental para la participación y el 
desarrollo democrático, beneficiando y contribuyendo a la construcción de asuntos 
tanto individuales como colectivos. Este proceso implica la participación activa de 
diversos actores en las estrategias de la Rehabilitación Basada en Comunidad, gestio-
nando proyectos, programas y estrategias dirigidas por profesionales de la psicología 
comunitaria, quienes acompañan y contribuyen a la resolución de problemáticas y 
necesidades comunitarias.

Las personas con discapacidad, con frecuencia, requieren apoyo y tienen dificultades 
para lograr autonomía. Por lo tanto, la autogestión en los procesos comunitarios y la 
capacidad de resiliencia son aspectos clave. La familia juega un papel esencial como 
factor de protección, junto con la comunidad como red de apoyo, ofreciendo oportu-
nidades que mejoran la calidad de vida y la motivación de estas personas.

La organización de grupos a nivel social es fundamental para la 
participación y el desarrollo democrático, beneficiando y contribuyendo 
a la construcción de asuntos tanto individuales como colectivos...
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Análisis RBC
Figura 1. Fases sugeridas en la normatividad para la implementación de la RBC en 
salud mental en Colombia

Fuente: Elaboración propia.

González Martín (2008) hace una reflexión importante frente al concepto emitido por 
la ONU en el 2006, durante la convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y Protocolo Facultativo, donde se reconoce la discapacidad como:

Un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (p. 1)

En el mundo y específicamente en Colombia, el Gobierno se esfuerza por mitigar y 
aliviar los malestares que la discapacidad pueda ocasionar en el desarrollo personal 
de los individuos. Es importante reconocer los factores que suelen estar asociados a 
la discapacidad, como las alteraciones genéticas, las enfermedades, las secuelas de 
accidentes o el proceso evolutivo del ser humano. Entre los tipos de discapacidad se 
incluyen: sensorial visual, discapacidad sensorial auditiva o sordo-ceguera, discapacidad 
motriz o física, cognitiva, mental o psicosocial y múltiple.
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Memoria social, territorialidad 
y transformación social
La psicología comunitaria cumple en efecto un rol que permite a la persona con disca-
pacidad, su núcleo familiar, al vecino, empoderarse desde procesos individuales y de 
familia, hasta integrar a toda la comunidad. Esto resulta en una inclusión en los procesos 
de transformación social, transversales a la vida de las personas. De ahí que el aporte 
de la psicoeducación sea necesario para ofrecer herramientas de empoderamiento, 
trabajo en equipo, formación y capacitación.

Con este objetivo, las personas con discapacidad pueden pensar en ideas de negocio, 
unidades productivas, tener una mente abierta al sí puedo, al desarrollo de capacidades 
que les permita obtener su sustento, que los dignifique y, en últimas, que esto se refleje 
en su buena salud mental.

Figura 2. Componentes de la Rehabilitación Basada en Comunidad

Fuente: Elaboración propia.

Los diversos tipos de violencia, incluidos aquellos vinculados a crisis sociales como el 
desplazamiento, la falta de oportunidades laborales, la desigualdad social y la inequi-
dad alimentaria, entre otros, reflejan una realidad social que engendra una multitud 
de determinantes sociales o problemáticas en salud mental comunitaria. Estas están 
atribuidas a diversas causas, pero todas están de alguna manera relacionadas con 
lesiones afectivas, psicológicas, familiares y sociales, que aumentan el riesgo de disca-
pacidad y, en última instancia, están vinculadas a la violación de numerosos derechos. 
Entre estos derechos se incluyen no solo el derecho a la salud, concebida de manera 
holística e integral, sino también el acceso a la educación, la cultura, la recreación, el 
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empleo digno y otros servicios. Muchas personas y sus familias no logran acceder a los 
servicios básicos de rehabilitación, lo que se convierte en una barrera significativa para 
su bienestar y calidad de vida.

Por lo anterior, es relevante que los profesionales en el campo de las ciencias sociales y 
humanas, pero esencialmente en la psicología comunitaria, desarrollen estrategias de 
acompañamiento psicosocial para el contexto comunitario, que les permita enfocarse 
en la RBC. Esto, sumado a un sinnúmero de esfuerzos mancomunados de los actores 
que intervienen en este proceso, desde las propias personas con discapacidad, sus 
familias, organizaciones y comunidades a través de la creación de redes de coopera-
ción y apoyo mutuo, enfocados en unas necesidades de carácter individual y colectivo.

Por lo que, dentro de los objetivos esenciales de la RBC, en primer lugar, se debe ga-
rantizar, fortalecer y apoyar en cuanto a que las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad puedan desarrollar al máximo sus capacidades físicas y psicológicas, 
mediante la accesibilidad a los diferentes servicios y espacios que les brinde la oportu-
nidad de redescubrir sus potencialidades y hacer parte de los procesos comunitarios de 
construcción colectiva y social. En segundo lugar, involucrar y motivar a las comunida-
des para que promulguen y garanticen los derechos de las personas con discapacidad, 
promoviendo o haciendo énfasis en las condiciones esenciales, frente a la eliminación 
de barreras para la participación activa de la comunidad.

De acuerdo con Zimmerman (2000):

El empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se 
basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio 
en las comunidades. Parte de su atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos 
positivos del comportamiento humano, como son la identificación y fomento de las capa-
cidades y la promoción del bienestar más que la curación de problemas o la identificación 
de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de cul-
pabilizar a las víctimas. Por tanto, dentro de esta perspectiva, el profesional tiene un rol de 
colaborador, de facilitador y de proveedor de recursos, más que de un experto y consultor 
para la comunidad. De esta manera, la comunidad se convierte en una participante activa 
en el proceso de su propio desarrollo. (citado en Silva, 2004, pp. 29-30).

De acuerdo con lo anterior, el psicólogo contribuye a los procesos de intervención co-
munitaria que son de vital importancia para el propósito de vida y desarrollo de capaci-
dades que faciliten la autogestión, inclusión y transformación social de las persona con 
discapacidad, en escenarios donde se enfatiza y promueve esfuerzos mancomunados 
para la contribución a la dignidad y propósito de vida.
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Figura 3. Conceptos y enfoques asociados al propósito de la RBC en salud Mental
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Fuente: Elaboración propia.

La RBC y su importancia dentro 
del desarrollo, la ciudadanía 
y acceso a los derechos
Es significativo mencionar en este contexto la identificación de los recursos con los que 
se cuenta a nivel individual y colectivo dentro de sus territorios y regiones, teniendo en 
cuenta sus saberes particulares, sus mecanismos de participación. De ahí se desprende 
la influencia positiva en el desarrollo de cada una de sus potencialidades, y se facilita la 
rehabilitación basada en comunidad y, por ende, el acceso, no solo a los programas de 
salud, sino también a los diversos espacios donde se involucran y participan los actores 
de la comunidad. Esto garantiza que las personas con discapacidad puedan disfrutar 
plenamente de sus derechos.

Discapacidad y su relación con 
la Pobreza frente RBC
La discapacidad no discrimina clase social, de todos modos, estudios afirman que la 
pobreza tiene una estrecha relación con la discapacidad. Las familias de escasos re-
cursos no tienen la posibilidad de contratar a un cuidador, por lo que deben restringir 
su ocupación laboral lo que redunda en menos ingresos familiares; además hay una 
limitación, asociada también a los ingresos, para acceder a estudio. El cuidador se ve 
enfrentado a grandes exigencias que afectan la salud física como mental, lo cual es 
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variable según el grado y tipo de discapacidad. Todo esto reconoce la necesidad del 
psicólogo comunitario para cuidar de la salud mental de esta población.

Para reafirmar lo anterior, las Naciones Unidas en 1982 y el Banco Mundial en 2004, 
manifestaron que:

La situación de pobreza y sus determinantes promueven de diversas formas la reproducción 
de las condiciones discapacitantes y, de manera recursiva, las limitaciones y desigual acceso 
a la salud y derechos dadas por la discapacidad, limitan las posibilidades de modificar las 
condiciones de vida. Se estima que la discapacidad afecta a un 10% de la población mundial 
(WHO, 2006), y que en América Latina y el Caribe el 82% de las personas con discapacidad 
vive por debajo de la línea de pobreza. (Citado en Nabergoi y Bottinelli, 2007, p. 160).

Por ende, desde la psicología se requiere de la ejecución de acciones psicosociales 
con miras a la salud mental comunitaria. Estrategias que deben dirigirse a conseguir la 
cobertura de la Rehabilitación Basada en Comunidad en todos los contextos del país.

Finalmente, esta reflexión permite comprender el concepto de la salud mental frente al 
completo bienestar físico, bienestar y social, desde los postulados de la OMS, la visión 
holística del ser humano, equilibrio, bienestar físico, psíquico y social en el contexto 
comunitario en la rehabilitación integral de personas con discapacidad.

Conclusiones y recomendaciones
Es indudable que dentro de los contextos comunitarios las redes de apoyo se convierten 
en factor clave para el estudio de las diversas dinámicas psicosociales propias de cada 
escenario social. Como se ha reiterado, los líderes deben trabajar coordinadamente en 
la búsqueda de soluciones frente a las problemáticas que se identifican en los diferentes 
escenarios. Al trabajar de manera articulada, la comunidad es clave para acompañar, 
ayudar y auxiliar desde los diferentes procesos.

La RBC promueve el bienestar humano, motivando la participación activa de la comu-
nidad en procesos de transformación social y mejorando notablemente el bienestar 
psicológico y calidad de vida de las personas con discapacidad. Sumado a esto, favorece 
el desarrollo de estrategias efectivas que permiten reducir el malestar físico, psicológico 
y emocional, desde un enfoque biopsicosocial y la salud mental de las personas con 
discapacidad.

Además, es crucial reconocer la importancia de sensibilizar a la comunidad sobre su 
papel en los procesos de rehabilitación, así como en la formación de redes de apoyo 
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y cooperación interinstitucional. Esto implica invitar a cada miembro a participar 
como actor social activo. Se necesitan herramientas de apoyo para abrir espacios a 
nivel contextual que fomenten la acogida e inclusión de personas con discapacidad, 
permitiendo así el desarrollo de sus capacidades y habilidades, y contribuyendo a su 
proyecto de vida. El apoyo social es fundamental para construir redes comunitarias que 
faciliten la implementación de planes, programas y proyectos psicosociales destinados 
a acompañar, cuidar, animar y motivar a las personas con discapacidad, así como a sus 
familias y su entorno social.

Es de vital importancia que esta estrategia se difunda y replique en diferentes medios 
de comunicación, espacios académicos y eventos de salud con el fin de seguir amplian-
do la cobertura en el 100% del territorio, para que las personas se apropien de esta 
estrategia como herramienta de desarrollo individual y colectivos.

Por último, a manera de recomendaciones se considera estratégico articular las políticas 
públicas de discapacidad en los planes de desarrollo en lo municipal, departamental y 
nacional, reconociendo y teniendo en cuenta la diversidad, costumbres, aspectos cultu-
rales propios de cada territorio, dentro de los procesos de acompañamiento comunitario. 
De igual forma, convocar proyectos de investigación por medio de actividades de vida 
académica y universitaria, que den a conocer y promuevan la salud mental comunitaria 
mediante la estrategia de rehabilitación basada en comunidad.
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