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Memoria en extenso de los trabajos presentados 
durante el XII Congreso Estudiantil y 

VIII Congreso Internacional de Investigación en 
Psicología, evento efectuado en Octubre de 2023

La investigación en las distintas formas de enseñanza de la psicología abre una diversidad de posibilidades que intentan 
explicar el fenómeno de la psicología. A lo largo de cada una de los trabajos expuestos en este evento tradicional que 
representa la expresión estudiantil del aprendizaje, la aplicación y la difusión de los conocimientos adquiridos a lo pargo de 

su proceso formativo.

A lo largo del tiempo, el Congreso Estudiantil se ha ubicado como un elemento de referencia de la psicología mexicana y de la 
misma forma se ha colocado en la tradición de eventos importantes de la psicología científica a través de redes internacionales 
académicas y profesionales.

Para garantizar la calidad de los trabajos presentados se cuenta con el apoyo de jueces expertos con amplia experiencia en la 
producción de investigación en los distintos campos de psicología aplicada.

Cada uno de los trabajos representa una interesante tesis o planteamiento en el cual los alumnos involucrados en la investigación 
científica desarrollan los procedimientos de manera sistematizada y adquieren las habilidades de análisis y exposición de sus 
hallazgos.

En el evento también participan organizaciones profesionales que aportan con sus resultados obtenidos en su práctica profesional 
enriqueciendo la formación de los alumnos de psicología de un gran número de escuelas y universidades.

Por estos y tantos más motivos, a continuación, se presentan los trabajos seleccionados para la presente edición y de la 
misma manera reconocer la calidad de los estudiantes nuestra carrera que han logrado un evento “Para estudiantes hecho por 
estudiantes”. 

Dr. Juan Jiménez Flores
Diciembre 2023
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Estrategias de afrontamiento al estrés en infantes 
en edad escolar del Estado de México en zonas 

urbano marginales

JUAN EDUARDO OREA HERNÁNDEZ, XIMENA ESTRADA ORTEGA,
JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ GALAZ, JUAN JIMÉNEZ FLORES, JUAN CARLOS GÓMEZ ROQUE

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
cchsurjohn117@gmail.com

PALABRAS CLAVE

Afrontamiento,estrés,estrategias,infancia,estudiantes.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo fue identificar las estrategias 
de afrontamiento al estrés en infantes en edad escolar, con 
relación a estresores escolares y con pares, salud y familia.

El afrontamiento se define como esfuerzos cognitivos y 
comportamentales, para enfrentarlas demandas externas o 
internas (Lazarus y Folkan, 1984). De acuerdo con Frydenberg 
y Lewis (1996)existen tres estilos de afrontamiento básicos:1) 
centrado en el problema, 2) en relación con los demás y 3) 
estilo improductivo.

Por otra parte, Lazarus y Folkman (1988) distinguen 2 tipos de 
afrontamiento: 1) el orientado al problema, relacionado con el 
cambio de la problemática en la relación persona-ambiente y 
2) el orientado a la emoción, que se refiere a modificar el modo 
en que la relación estresante con el medio se lleva a cabo o el 
significado de lo que sucede con el encuentro estresante, que 
mitiga el estado de tensión.

Así mismo es importante distinguir entre los estilos de 
afrontamiento y las estrategias de afrontamiento; Fernandez 
Abascal (1997) establece que los primeros son predisposiciones 
personales para enfrentar situaciones; las estrategias de 
afrontamiento son procesos específicos utilizados en contextos 
establecidos (Sandín, Chorot, Santed y Jimenéz,1995).

Así pues, las estrategias de afrontamiento son los recursos 
psicológicos que el sujeto ejecuta para enfrentarse a situaciones 
estresantes, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos 
en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios personales y 
contribuyendo a su fortalecimiento(Amarís, Mandariaga, Valle 
y Zambrano, 2013).

Ahora bien, la importancia de su evaluación radica en que 
genera un estilo de vida sano,debido a que si se desarrolla 
de manera adecuada aumenta la probabilidad de mejorar la 

calidad de vida (Morales-Rodríguez, Victoria, Blanca, Miranda, 
Escobar & Fernández-Baena, 2012).

En la infancia hay situaciones que generan estrés, en la que 
el niño debe actuar conforme a las demandas que se les 
presenten, este tiene la posibilidad de tener consecuencias 
negativas en su desarrollo afectivo (Trianes, Blanca, 
Fernández-Baena, Escobar y Maldonado, 2011). Algunos 
autores consideran que las variables estresores que 
enfrentan los infantes se dividen en 3: 1) escolar y con pares 
(tener calificaciones bajas, acoso escolar); 2) salud (alguna 
enfermedad o padecimiento que adquiera) y 3) familiar (peleas 
con algún miembro de la familia) (Trianes, Blanca, Fernández-
Baena, Escobar, Maldonado, 2011).

En este sentido, el estrés académicos se define como 
los procesos cognitivos y emocionales que afectan a los 
estudiantes en su entorno escolar (Muñoz, 2017). Es un 
proceso sistémico y adaptativo, por lo que la persistencia de 
estos factores estresantes crea un desequilibrio en el sistema, 
manifestándose a través de varios síntomas. Esto obliga a 
los estudiantes a enfrentar estas situaciones académicas 
estresantes para restaurar el equilibrio(Barraza, 2009).

Históricamente, los factores estresantes en la infancia se 
han relacionado con eventos vitales significativos, como el 
nacimiento de un hermano o hermana, la separación de los 
padres, la pérdida de un ser querido o problemas relacionados 
con la salud de el o alguien cercano (Oros y Vogel, 2005).
Sin embargo ,se ha considerado que el estudio del estrés, 
atribuido desde siempre a la edad adulta, se ha incrementado 
en los últimos años por su relevancia en el desarrollo del 
niño tanto a nivel cognitivo, emocional como social (Vanaelst 
et al., 2012).

Expuesto esto, se establece que los factores estresantes 
que afectan a un niño pequeño suelen estar principalmente 
relacionados con su entorno familiar y las relaciones de 
apego,mientras que en el caso de un niño en edad escolar, 
los desencadenantes del estrés se encuentran mayormente en 
el ámbito escolar y en las interacciones con sus compañeros 
(Oros y Vogel, 2005).
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Cuenta con una validez por análisis factorial confirmatorio y un 
alfa de Cronbach de .76.

RESULTADOS

Con base en el análisis estadístico descriptivo, se establecen 
los reactivos con las medias más altas según determinadas 
situaciones que generan estrés, se diferencia los resultados en 
niños y niñas (tabla 1).

Con problemas en casa las niñas (M=1.16 D.E.=0.80) y los 
niños (M=1.20 D.E.=0.73) intentan solucionar el problema.

Cuando se enferman y deben ir al médico las niñas (M=1.07, 
D.E.=0.73) y niños (M=0.98, D.E.=0.76) intentan solucionar 
el problema, además los niños piensan que todo se va a 
arreglar(M=0.98, D.E.=0.78).

Con problemas con las calificaciones las niñas (M=1.07, 
D.E.=0.89) guardan sus sentimientos para sí mismas, los 
niños (M=1, D.E.=0.77) piden consejo sobre qué hacer.

Con problemas con algún compañero de clase, las niñas 
(M=1.18, D.E.=0.81) piensan en otra cosa, los niños (M=1.11, 
D.E.=0.69) buscan otra cosa que hacer para no pensar en ello.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados, los infantes con problemas en 
casa y cuando se enferman y tienen que ir al médico recurren 
al afrontamiento centrado en el problema, además los niños 
también recurren a la actitud positiva, esto concuerda con lo 
reportado por Oros y Vogel (2005), al contar con un adulto que 
los ayude a regular sus niveles de estrés, éste puede generar 
respuestas adaptativas a las demandas.

Cuando tienen problemas con las calificaciones, las niñas 
recurren al afrontamiento improductivo (reservarse el problema 
para sí), los niños recurren al afrontamiento centrado en el 
problema (búsqueda de información y guía), datos que difieren 
con los expuestos por Lewinson, Tilson y Seeley (1990) y 
Seiffge-Krenke (2007) se invierte el comportamiento esperado 
con respecto al sexo de los participantes.

Cuando tienen problemas con algún compañero de clase las 
niñas y los niños recurren al afrontamiento improductivo, las 
primeras enfocado en la evitación cognitiva, los segundos a la 
evitación conductual, estos resultados son consistentes con lo 
que reporta Lucio y Monjarás (2020).

CONCLUSIÓN

Los datos expuestos indican que existe una tendencia en 
las niñas de recurrir al afrontamiento improductivo y a la 
evitación cognitiva pues suelen reservarse el problema para 
sí, en cambio los niños generalmente ejercen una evitación 
conductual para afrontar el problema.

Se recomienda ampliar la muestra, replicar la investigación 
en otras escuelas y niveles educativos y en otros puntos 

Hay estudios que consideran que el estrés constante tiene 
una mayor repercusión desfavorable que aquellas variables 
crónicas o vitales como puede ser el estrés resultante de 
tener una enfermedad o detener problemas económicos, 
pues ocurren con frecuencia y supone una carga de angustia 
mayor, así como la interrupción de ciertas conductas (Lu, 
2010; Valentine, Buchanan y Knibb, 2010; Wagner, Compas 
y Howell, 1988).

Las estrategias de afrontamiento son un factor mediador 
entre los traumas infantiles, la depresión y el consumo de 
alcohol en la adolescencia o adultez,además, las estrategias 
desadaptativas de afrontamiento se relacionan con niveles 
altos de ansiedad,depresión,trastornos de la alimentación y 
consumo de sustancias (Monjarás, Gómez-Maqueo, Godínez, 
Patiño, 2021).

Asimismo, las niñas utilizan más que los niños el afrontamiento 
centrado en el problema,también con estrategias como 
búsqueda de apoyo social y que expresan más sus 
sentimientos negativos (Lewinson, Tilson y Seeley, 1990; 
Seiffge-Krenke, 2007), además parecen ser más vulnerables 
al estrés social (Seiffge-Krenke, 2000). En México se ha 
observado que los escolares tienden a utilizar estrategias de 
tipo disfuncional, evitación, emocional y funcional (Lucio y 
Monjarás, 2020).

Con base en los planteamientos anteriores, es importante 
identificar cuales son los tipos de afrontamiento al estrés 
que tienen estudiantes en edad escolar en zonas urbano 
marginales. Pues se carecen de investigaciones con estas 
poblaciones.

MÉTODO

Tipo de estudio. Descriptivo

Diseño. No experimental, transeccional

Pregunta de investigación. ¿Cuál es la principal estrategia 
de afrontamiento al estrés tanto en niños como en niñas con 
relación a estresores escolares y con pares,salud y familia?

Muestra. Se evaluó a 110 infantes, 54 niños (49.1%) y 56 niñas 
(50.9%) de 7 a 12 años (M=9.25 y DE=1.43), del Estado de 
México en zonas urbano marginales, la muestra fue de tipo no 
probabilístico por conveniencia.

Instrumento. Escala de Afrontamiento para Niños (EAN: 
Morales-Rodríguez, Trianos, Blanca, Miranda, Escobar y 
Fernández-Baena, 2012). Evalúa estrategias de afrontamiento 
en población infantil. Consta de 35 ítems en formato de 
autoinforme, evalúa:

► Afrontamiento centrado en el problema: solución activa, 
comunicar el problema a otros,búsqueda de información y 
guía, y actitud positiva.

► Afrontamiento improductivo: indiferencia, conducta 
agresiva, reservarse el problema para sí mismo, evitación 
cognitiva y evitación conductual.
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de la república mexicana para identificar un porcentaje 
representativo de las estrategias de afrontamiento al estrés a 
las que recurren con mayor frecuencia los alumnos.
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ANEXOS

TABLA 1. Estrategias de afrontamiento al estrés comparación de medias por sexo.

“Cuando hay algún problema en casa”
Sexo del niño N Media Desviación estándar

Me da igual Niña 56 0.61 0.802
Niño 54 0.93 0.821

Pienso en otra cosa para no acordarme del problema Niña 56 1.11 0.731
Niño 54 1.19 0.702

Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles

Niña 56 1.16 0.804
Niño 54 1.20 0.737

Hablo y le cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.96 0.830
Niño 54 1.06 0.787

Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.86 0.773
Niño 54 0.96 0.800

Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema Niña 56 0.96 0.738
Niño 54 1.00 0.777

Me peleo y discuto con mis familiares Niña 56 0.84 0.848
Niño 54 0.91 0.784

Pienso que todo se va a arreglar Niña 56 1.02 0.646
Niño 54 1.02 0.765

Guardo mis sentimientos para mí solo/a Niña 56 1.09 0.837
Niño 54 1.06 0.878

“Cuando me pongo enfermo/a y tengo que ir al médico”
Sexo del niño N Media Desviación estándar

Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles

Niña 56 1.07 0.735
Niño 54 0.98 0.765

Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema Niña 56 0.88 0.740
Niño 54 0.81 0.803

Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.84 0.733
Niño 54 0.80 0.762

Me da igual Niña 56 0.63 0.728
Niño 54 0.59 0.740

Pienso que todo se va a arreglar Niña 56 1.05 0.862
Niño 54 0.98 0.789

Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.88 0.764
Niño 54 0.87 0.802

Me peleo y discuto con mis familiares Niña 56 0.77 0.874
Niño 54 0.63 0.831

Guardo mis sentimientos para mí solo/a Niña 56 0.95 0.862
Niño 54 0.78 0.816
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“Cuando tengo problemas con las calificaciones”
Sexo del niño N Media Desviación estándar

Me da igual Niña 56 0.54 0.762
Niño 54 0.65 0.781

Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles

Niña 56 1.04 0.808
Niño 54 0.96 0.800

Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.98 0.798
Niño 54 1.00 0.777

Pienso en otra cosa para no acordarme del problema Niña 56 0.98 0.820
Niño 54 0.78 0.769

Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 1.02 0.820
Niño 54 0.91 0.759

Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema Niña 56 0.96 0.852
Niño 54 0.87 0.848

Me peleo y discuto con mis familiares, profesores/as, etc Niña 56 0.64 0.796
Niño 54 0.59 0.790

Pienso que todo se va a arreglar Niña 56 1.05 0.796
Niño 54 0.78 0.718

Guardo mis sentimientos para mí solo/a Niña 56 1.07 0.892
Niño 54 0.78 0.769

“Cuando tengo problemas con algún compañero/a de clase”
Sexo del niño N Media Desviación estándar

Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.71 0.780
Niño 54 0.87 0.778

Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles

Niña 56 1.04 0.713
Niño 54 1.06 0.763

Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema Niña 56 1.04 0.808
Niño 54 1.11 0.691

Guardo mis sentimientos para mí solo/a Niña 56 1.09 0.769
Niño 54 0.93 0.843

Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)

Niña 56 0.95 0.840
Niño 54 0.98 0.765

Me peleo y discuto con él o ella Niña 56 0.98 0.798
Niño 54 0.85 0.711

Me da igual Niña 56 0.86 0.862
Niño 54 0.76 0.799

Pienso que todo se arreglará Niña 56 1.11 0.824
Niño 54 1.09 0.917

Pienso en otra cosa para no acordarme del problema Niña 56 1.18 0.811
Niño 54 0.96 0.726

Nota. En está tabla se describen las medias y desviaciones estándar de las respuestas de los participantes con relación a 4 situaciones que 
generan estrés en los escolares.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo fue medir la relación entre la 
autoestima y el uso de prácticas parentales prosociales en 
niños del estado de México en edad escolar.

La sociedad vive un constante cambio en sus dinámicas de 
convivencia e interacción social, estos cambios se visualizan 
desde el entorno familiar. En este sentido, la familia ejerce un 
papel fundamental al ser el primer espacio donde los niños 
tienen interacciones sociales (Suárez y Vélez, 2018).

Las prácticas parentales prosociales (PPPro) son aquellas 
acciones de los cuidadores que promueven en los hijos 
conductas de ayuda hacia las otras personas. Existen dos 
dimensiones sobre las cuales recaen las PPPro, son el 
apoyo parental y el control parental. Las principales prácticas 
suelen ser recompensas sociales, recompensas materiales, 
conversaciones y promoción verbal de valores, modelamiento 
de la conducta prosocial y formación de hábitos,castigos 
físicos y regaños por no ayudar (Zacarías-Salinas y Andrade-
Palos, 2014).

Los padres que suelen ejercer las prácticas parentales 
prosociales suelen usar un estilo de crianza autoritativo, el 
cual es caracterizado porque los padres brindan atención 
y cuidados suficientes a los niños, sin descuidar los niveles 
decontrol, brindando cierto nivel de madurez y competencia en 
los niños (Pérez,Romero, Robles y Flores, 2019).

La autoestima, según Panesso y Arango (2017) es una 
valoración subjetiva que se tiene de sí mismo, pudiendo 
entenderse a través de dos planteamientos: el valor personal 
se da por la diferencia entre lo que se quiere ser y lo que se 
cree que es y, también se cree que esta valoración se da a 
partir de lo que se cree que los demás piensan de sí.

Existen factores externos e internos que ayudan a conformar 
la autoestima: los factores internos son los creados por las 

ideas, creencias y conductas del individuo, por otro lado, 
los factores externos son aquellos generados por el entorno 
(Naranjo-Pereira, 2007).
Se ha establecido que las niñas suelen tener una autoestima 
más alta en comparación con los niños, esto se puede deber 
a que le dan más importancia a la aceptación y a la valoración 
(Couoh, García, Góngora, Macías y Olmos, 2015).

Otras investigaciones han demostrado que las prácticas 
agresivas suelen influir de manera negativa en la autoestima 
(García, Mora, Pilamunga y Valverde, 2023).

Es importante que los niños tengan buena autoestima, 
porque esto los hace verse importantes y competentes antes 
las exigencias del mundo, al tener estas cualidades resulta 
mucho más sencillo para el relacionarse con sus pares. Por 
el contrario, un infante con baja autoestima suele ser más 
retraído y tener dificultades para poder socializar, e incluso 
padecer crisis de ansiedad (Couoh,García, Góngora, Macías 
y Olmos, 2015).

Con base en lo establecido, el objetivo fue determinar la 
relación estadística entre la autoestima y las prácticas 
parentales prosociales en niños de primaria.

MÉTODO

El estudio fue de tipo transversal no experimental con una 
muestra conformada por 110 estudiantes de primaria, de 
los cuales el 50.9% son niñas y el 49.1% son niños, la edad 
de los niños va de 7 a 12 años, a través de un muestreo no 
probabilístico.

INSTRUMENTOS

Escala de Prácticas Parentales Prosociales (EPPPro, 
Zacarías-Salinas y Andrade-Palos, 2014) que cuenta con una 
α= 0,9227 para el factor de afecto materno, una α=0,7440 para 
el factor de recompensas maternas y una α=0,6277 para su 
factor de castigos físicos maternos.

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR validado en 
México, Campos-Valdez, Gómez-Zarco Lima-Quezada y 
Ochoa-Corral, 2021), que cuenta con una α=0,7 y tiene una 
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media para hombres de 32.53 y para mujeres de 31.14 (Martín 
Albo et al., 2007).

RESULTADOS

El análisis de los datos se hizo mediante una correlación 
de Pearson en el software SPSS en su versión 23.0.0.0. La 
correlación realizada obtuvo una significancia de 0.03, por lo 
que es significativa. El coeficiente de correlación obtenido fue 
de 0.284 lo que indica una correlación baja (tabla 1).

Los ítems que obtuvieron una media mayor en la EAR, son 
“siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 
igual medida que los demás”(M=3.28) y “estoy convencido que 
tengo cualidades buenas” (M=3.10). Por otro lado, los ítems 
que obtuvieron una puntuación más baja fueron “me gustaría 
poder sentir más respeto por mí mismo” (M=1.85), “Siento que 
no tengo mucho de lo que estar orgulloso” (M=2.24) y “a veces 
siento que soy un inútil” (M=2.25) (Tabla 2).

En la EPPPro destacaron los ítems de “Platica conmigo 
acerca de la importancia de ayudar a otros” (M= 1.96), “me 
apoya cuando hago algo bueno por otra persona. Me dice 
que soy buen(a) niño(a) cuando ayudo a alguien” (m=1.95), 
“me agradece cuando ayudo en casa” (m = 1.83) y “me dice 
que bueno ayudar a los que lo necesitan”. Por el contrario, los 
ítems que tienen una media más baja son “me ofrecen regalos 
para que ayude a otros” (M=0.74), “me compran regalos para 
colaborar con otros” (M=81) “me dan dinero cuando ayudo a 
otros” (M=0.90), “me dan dinero cuando colaboro en casa” 
(M= 0.90) y “me pegan cuando colaboro con los demás” 
(tabla 3).

DISCUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos se infiere que existe una 
relación estadística baja entre el uso de prácticas parentales 
prosociales por los padres y la autoestima en niños de primaria.
El nivel de autoestima en niños se encontró por debajo de 
la media registrada en el trabajo de (Campos-Valdez et al, 
2021). Los niños presentan niveles de autoestima mayor al 
comparar su valor con el de sus compañeros, esto de acuerdo 
a las respuestas obtenidas en las escalas. Se puede observar 
que en las situaciones en las que los niños presentan niveles 
más bajos de autoestima según lo respondido, son aquellas 
relacionadas con méritos o logros.

De igual manera, se determinó un uso moderado de las PPRO 
por parte de los padres. Esto podría explicar el nivel de la 
correlación que, aunque es significativa, tiene un nivel bajo, 
es decir, si los padres no fomentan las prácticas sociales, esto 
repercute en la autoestima de sus hijos.

Los padres suelen brindar una mayor cantidad de apoyo 
emocional a sus hijos al realizar acciones de apoyo para las 
demás personas, fungiendo este como el principal reforzador 
de esta acción, también brindan información sobre por qué es 
bueno el apoyar a las personas que lo rodean. Las prácticas 
que aparecen en menor medida son aquellas relacionadas 
con recompensas materiales, como el dar dinero o regalos a 

cambio de ayudar en algo, o el infligir castigos físicos para que 
los niños ayuden.

CONCLUSIONES

En términos generales, la literatura indica que los niños que 
tienen mayores herramientas sociales presentan un buen 
nivel de autoestima, por lo que, si los padres promueven este 
tipo de prácticas, estarían contribuyendo al mejoramiento del 
mismo.

Se corrobora lo establecido en las investigaciones anteriores 
del papel fundamental que tiene la familia y en especial, 
los padres o principales cuidadores de los niños, pues ellos 
tienen la importante tarea de brindar el primer acercamiento 
al mundo, ser el primer contacto social y enseñarles a brindar 
apoyo cuando alguien lo necesita.

Además, es relevante mencionar que los datos pudieron verse 
afectados por la deseabilidad social de los participantes, que 
por temor a sentirse vulnerables pudieran ocultar, mentir u omitir 
alguna respuesta dentro de las pruebas psicométricas, por lo 
que podría existir algún sesgo en los resultados reportados.

Finalmente, se sugiere replicar este estudio, tomando en 
cuenta los resultados obtenidos y una muestra que refleje 
buenos niveles de autoestima para corroborar la hipótesis. 
Para esto se recomienda conseguir una muestra más amplia, 
replicar en otras escuelas pertenecientes a otras zonas y 
también a otros niveles educativos.
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ANEXOS

TABLA 1. Correlación entre practicas parentales prosociales y autoestima.

Escala de Autoestima de 
Rosenberg

Escala de Practicas 
Parentales Prosociales

Escala de Autoestima de 
Rosenberg

Correlación de Pearson 1 .284**
Sig. (bilateral) .003
N 110 110

Escala de Practicas 
Parentales Prosociales

Correlación de Pearson .284** 1
Sig. (bilateral) .003
N 110 110

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

TABLA 2. Estadísticos descriptivos de la Escala de Autoestima de Rosenberg.

N Media Desviación
Estándar Mínimo Máximo

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos 
en igual medida que los demás.

110 3.28 .88 1 4

Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 110 3.10 .88 1 4
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 
de la gente.

110 2.88 1.01 1 4

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 110 2.76 1.08 1 4
En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a. 110 2.95 1.11 1 4
Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo/a. 110 2.10 1.07 1 4
Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullo/a. 110 2.54 1.25 1 4
En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 110 1.85 1.06 1 4
Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 110 2.25 1.17 1 4
A veces creo que no soy una buena persona. 110 2.24 1.10 1 4
N. Válido 110

TABLA 3. Estadísticos descriptivos de la Escala de Practicas Parentales Prosociales.

N Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

Platica conmigo acerca de la importancia de ayudar a 
otros

110 1.67 1.13 1 4

Platica conmigo acerca de la importancia de ser 
amable con los demás.

110 1.96 1.05 1 4
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N Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

Me apoya cuando hago algo bueno por otra persona. 
Me dice que soy buen(a) niño(a) cuando ayudo a 
alguien

110 1.95 1.12 1 4

Me dice que está orgulloso de mi cuando ayudo a 
otros.

110 1.74 1.11 1 4

Me dice que todos necesitamos de todos. 110 1.59 1.14 1 4
Me dice que soy buen(a) niño(a) cuando comparto mis 
cosas.

110 1.60 1.13 1 4

Me felicita cuando ayudo a alguien 110 1.60 1.13 1 4
Me dice que es bueno ayudar a los que lo necesitan. 110 1.82 1.24 1 4
Platica conmigo sobre la importancia de prestar mis 
cosas.

110 1.65 1.11 1 4

Me dice que es bueno que sea compartido (a) 110 1.60 1.13 1 4
Me agradece cuando ayudo en casa 110 1.83 1.11 1 4
Platica conmigo acerca de que todos debemos ayudar 
en la casa

110 1.75 1.10 1 4

Me dice que ayude a los vecinos o familiares cuando 
lo necesitan.

110 1.60 1.13 1 4

Me muestra afecto cuando hago algo por los demás 110 1.72 1.42 1 4
Mi papá y yo ayudamos a los necesitados 110 1.49 1.11 1 4
Me lleva con el cuando realiza actividades para ayudar 
a otros

110 1.23 1.16 1 4

Me da dinero cuando ayudo a otros 110 .90 1.11 1 4
Me da dinero cuando colaboro en casa 110 .90 1.07 1 4
Me ofrece regalos para que ayude a otros 110 .74 1.05 1 4
Me compra regalos para colaborar con otros 110 .81 1.04 1 4
Me deja ver más tiempo la TV si ayudo a los demás 110 1.19 1.27 1 4
Me deja comprar algo como recompensa por haber 
ayudado

110 1.60 1.13 1 4

Me deja jugar a lo que me gusta cuando comparto mis 
cosas

110 1.14 1.18 1 4

Me pega cuando no colaboro con los demás 110 .96 1.15 1 4
Me pega cuando no ayudo a mis familiares (hermanos, 
primos, tíos)

110 1.01 1.05 1 4

Mi papa me regaña cuando no comparto mis cosas. 110 1.20 1.23 1 4
N 110
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Motivación, procrastinación, autorregulación académica, 
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La motivación y la procrastinación han sido ampliamente 
estudiados en educación superior.“La motivación estimula a 
aprender, mejorar, establecer y cumplir objetivos que hacen 
avanzar en la vida. La procrastinación puede definirse como 
la actividad de posponer tareas, la cual genera consecuencias 
perjudiciales para el individuo y puede ser voluntaria o 
involuntaria. Esta conducta supone un problema para el 
bienestar psicológico, la autoeficacia, la autorregulación a nivel 
cognitivo,afectivo y conductual y el rendimiento académico 
(Díaz-Morales, J, 2019).

La presente investigación se planteó como pregunta: ¿Existe 
relación entre la motivación, la procrastinación y rendimiento 
académico? Por lo que se realizó un estudio exploratorio 
transversal y correlacional.

MÉTODO

Participantes: 256 estudiantes de educación superior de 
cualquier licenciatura del Valle de México, de los cuales 158 
fueron mujeres (61.7%), 93 fueron hombres (36.3%) y otros 
(2%), con edades que oscilan entre los 16 y los 37 años con 
una media de 19.87.

Instrumentos: se utilizaron dos escalas; la Escala de 
Procrastinación Académica (EPA) por Busko (1998) en su 
adaptación por Álvarez (2010), constituida por 12 reactivos de 
tipo Likert con cinco alternativas de respuesta (nunca, pocas 
veces, a veces, casi siempre y siempre) y la escala Likert 
Orientación General a Metas del Logro con 21 reactivos con 
cinco alternativas de respuesta (totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo), que evalúa la motivación académica 
con cuatro dimensiones: Evitación del fracaso;Orientación al 
rendimiento; Retribución familiar; Orientación al aprendizaje 
(Mercado-Ruiz & García-Méndez, 2022).

Procedimiento: dichos instrumentos fueron presentados a los 
sujetos por medio del recurso digital Google Forms.

Análisis de los resultados: este se llevó a cabo por medio 
del SPSS versión 24 para el análisis descriptivo correlacional 
de tipo Pearson.

RESULTADOS

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario 
con las dos escalas utilizadas en esta investigación (EPA y 
Escala Likert de Orientación General a Metas del Logro), 
obtuvimos resultados que demuestran que, dentro de la 
población universitaria, los estudiantes se encuentran con un 
alto nivel de motivación y un bajo nivel de procrastinación. De 
modo que se reafirma la revisión teórica del presente trabajo 
de investigación.

DISCUSIÓN

La motivación y la procrastinación académica son variables que 
han mostrado tener una amplia influencia en el aprendizaje de 
los estudiantes universitarios y la bibliografía en aprendizaje 
autorregulado incorpora de manera muy importante los 
aspectos motivacionales. La falta demotivación favorece la 
procrastinación académica lo que es un obstáculo para el 
desarrollo de competencias académicas.

CONCLUSIONES

Dentro de la presente investigación se encontraron 
correlaciones positivas entre las variables estudiadas, la 
cual aun cuando es baja nos indica una tendencia por lo 
que se recomienda continuar con esta línea de investigación 
incrementando lapoblación.
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ANEXOS

TABLA 1. Propiedades psicométricas para las escalas y subescalas de motivación y procrastinación.

Escala M DE Rango
Evitación al fracaso 2,96 0,83 1-5
Orientación al rendimiento 2,44 0,91 1-5
Compromiso familiar 3,29 0,98 1-5
Orientación al aprendizaje 3,93 0,82 1-5
Total motivación 3,04 0,54 1,10-4,24
Autorregulación académica 2,58 0,59 1,22 –4,78
Postergación de actividades 3,38 0,96 1-5
Total procrastinación 2,78 0,62 1,25-4,83

TABLA 2. Correlaciones entre el promedio de rendimiento académico con procrastinación y con motivación.

Total Procrastinación Total Motivación
Promedio de bachillerato o 
semestre/año anterior

Correlación de Pearson -0,225** 0,014
Sig.(bilateral) 0,000 0,828

N 256 256

TABLA 3. Correlaciones entre las subescalas de procrastinación y rendimiento académico.

Promedio Autorreg Académica Promedio actividades 
académicas

Promedio de bachillerato 
o semestre/año anterior

Correlación de Pearson -0,252** -0,116
Sig.(bilateral) 0,000 0,065
N 256 256

TABLA 4. Correlaciones rendimiento académica con las subescalas de motivación académica.

previta prorienta prcompofam prorientapr
Promedio de bachillerato o 
semestre/año anterior

Correlación de Pearson -0,041 0,014 0,123* -0,035
Sig.(bilateral) 0,514 0,822 0,050 0,576
N 256 256 256 256

TABLA 5. Correlaciones rendimiento académica con las subescalas de procrastinación académica.

prprocrastina prmotiva
Promedio de bachillerato o semestre/año 
anterior

Correlación de Pearson -0,225** 0,014

Sig.(bilateral) 0,000 0,828
N 256 256
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, datos del Gobierno Federal (Secretaría de 
Economía, 2022) señalan que en México un importante 
número de psicólogos están insertos en el ámbito clínico. 
En este, los profesionales realizan actuaciones en la que 
se identifican, evalúan y se planean intervenciones sobre la 
dimensión psicológica de problemas interindividuales con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
usuarios de sus servicios. En este sentido, las Instituciones 
de Educación Superior (IES) son las encargadas de generar 
estrategias encaminadas a facultar a los psicólogos en la 
solución de problemas disciplinarmente pertinentes. Desde 
un punto de vista interconductual (Cruz, 2022; Pacheco, 
2022; Carpio et al., 2007; Ibáñez, 2007) es necesario que 
los estudiantes desarrollen la capacidad de desplegar 
desempeños variados y efectivos en la solución de una 
diversidad de problemas similares a los que se enfrentarán 
en su ejercicio profesional, en otras palabras, se espera que 
en estos espacios escolares se promuevan competencias 
profesionales, especialmente de enfoques que han mostrado 
eficacia en sus procedimientos. Tal y como señalan Moriana 
y Martínez (2011) la perspectiva conductual ha mostrado 
ser eficaz en un importante número de problemáticas 
psicológicas. En trabajos interesados en la observación del 
desempeño efectivo del estudiante de Psicología en el ámbito 
clínico desde un enfoque conductual, se ha observado que 
los estudiantes obtienen puntajes bajos, independientemente 
del nivel académico en que se encuentren, y sus mejores 
desempeños están en aquellas situaciones menos complejas 
(Cruz, 2022; Cruz et al., en dictaminación). Con el propósito 
de extender los hallazgos a otras IES este trabajo reporta un 
estudio que tuvo como propósito evaluar las competencias 
profesionales desarrolladas por estudiantes de Psicología de 
FES Zaragoza en el ámbito clínico desde una perspectiva 
conductual. 

MÉTODO

Participantes: 47 estudiantes que cursaban primer, tercer, 
quinto y séptimo semestre de la licenciatura en Psicología. 

Aparatos e Instrumento: Se utilizaron computadoras y 
teléfonos inteligentes con acceso a internet y se empleó la 
plataforma “Entorno virtual para el desarrollo y evaluación de 
competencias profesionales” (EVACOMPS) (Cruz, 2022) en 
su sección “Ámbito clínico” que evaluaba cuatro competencias 
profesionales del ámbito clínico desde una perspectiva 
conductual, a saber: Identificación de problemas psicológicos y 
sus factores, Procedimientos para la detección de problemas, 
Aplicación de técnicas y procedimientos para la detección de 
problemas y Planeación de intervención.

Procedimiento: Se hizo la invitación a estudiantes primer, 
tercer y séptimo semestre a participar en la evaluación de 
competencias profesionales. Los alumnos que se interesaron 
fueron instruidos para resolver los ejercicios presentados 
en el EVACOMPS para evaluar las diferentes competencias 
profesionales del ámbito clínico, mismos que se presentaban a 
través de casos clínicos, o vídeos de situaciones teóricamente 
relevantes. Los estudiantes fueron expuestos a diferentes 
ejercicios, algunos de los cuales exigían la elección entre varias 
opciones disponibles, otros en los que tenían que escribir la 
respuesta correcta, y finalmente algunos en los que además 
de escribir la respuesta correcta tenían que argumentar las 
razones por las cual consideraban que era correcta. 

RESULTADOS 

Los resultados se muestran en la figura 1. Se puede observar 
que los estudiantes de séptimo semestre obtienen los mejores 
porcentajes de respuestas correctas, sin embargo, estos 
apenas alcanzan el 60%. A su vez, es el grupo con menor 
porcentaje de respuestas incorrectas alcanzando un 11%. 
Por otra parte, los estudiantes de quinto semestre obtuvieron 
50% de respuestas correctas, mientras que el porcentaje de 
respuestas incorrectas fue de 24%. Así mismo, en la figura 
2 se observa que, en general, los estudiantes evaluados 
obtuvieron los puntajes más bajos en los ejercicios de 
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“Detección y delimitación de los factores relevantes para las 
problemáticas psicológicas” y los mejores puntajes se perciben 
en “Diagnóstico de problemas” tal y como se observa en la 
figura 3. 
 
DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos 
por Cruz (2022) y Cruz (2023) en los que se observa que 
los estudiantes de Psicología de FES Iztacala evaluados en 
competencias profesionales del ámbito clínico desde una 
perspectiva conductual, utilizando el EVACOMPS obtienen 
puntajes por debajo del 70% de respuestas correctas y que 
son los alumnos de los grados más avanzados quienes 
obtienen mejores puntajes. Cabe señalar que, diversos son los 
factores que pudieran explicar los hallazgos recabados, uno de 
ellos fue la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
de Covid-19 que modificó sustancialmente las actividades 
académicas, y con ello es posible que se haya visto alterado 
el desarrollo de habilidades y competencias previas a las 
requeridas a las aquí evaluadas. 

CONCLUSIONES 

Es necesario, desarrollar estrategias orientados a mejorar las 
competencias profesionales del psicólogo en el ámbito clínico, 
considerando que es este es uno de los principales ámbitos de 
inserción profesional del psicólogo en México (Secretaría de 
economía, 2022). 
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FIGURA 1. Porcentaje de respuestas correctas, parcialmente correctas e incorrectas 
de todos los estudiantes de todos los grados evaluados.
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FIGURA 2. Figura 3. Porcentaje de respuestas correctas en la competencia de “Detección y delimitación de los 
factores relevantes para las problemáticas psicológicas” de los estudiantes de todos los semestres evaluados.

FIGURA 3. Porcentaje de respuestas correctas en la competencia de “diagnóstico de 
problemas” de los estudiantes de todos los semestres evaluados.
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RESUMEN

La identificación del alumnado con aptitudes sobresalientes 
es necesaria para brindar una atención adecuada, la cual 
se basa en instrumentos formales, aunque también se han 
considerado otras alternativas, como la autonominación y la 
nominación docente. El objetivo fue evaluar el acuerdo entre 
la autonominación y la nominación docente, en la identificación 
del estudiantado con aptitud sobresaliente. Participaron 602 
adolescentes y 25 docentes, quienes respondieron a distancia 
dos instrumentos creados para el estudio. Los niveles de 
acuerdo fueron significativos pero bajos en la identificación 
de dichos alumnos, en la inteligencia y el compromiso con la 
tarea, pero no significativos en la creatividad. Los hallazgos 
brindan información relevante en la identificación de estos 
alumnos, pero se reconoce que la aplicación a distancia y la 
inclusión de diversos docentes limitaron el estudio.

PALABRAS CLAVE

Aptitudes sobresalientes; evaluación; educación especial, 
autonominación, nominación.

INTRODUCCIÓN

La identificación del estudiantado con aptitud sobresaliente 
es de interés para ofrecer una respuesta acorde con sus 
necesidades (Tourón, 2020), por lo que es importante conocer 
sus características y potencializarlas al máximo. Renzulli 
(2012) planteó la identificación a través del modelo de Tres 
Anillos, con base las altas habilidades intelectuales, creativas 
y compromiso con la tarea. Si bien este modelo ha sido 
representativo, se ha propuesto incluir otros elementos como 
la autonominación y nominación docente (Zacatelco y Acle, 
2009). La evidencia empírica es contrastante en torno a la 
identificación de los profesores y la propia autonominación. 
Mientras unas investigaciones señalan una buena 
concordancia (Valadez, et al., 2019) otras plantean la falta de 
consistencia (Medina 2006). La ausencia de consenso puede 
explicarse por el desconocimiento de las características del 
sobresaliente, lo que lleva a la necesidad de capacitación 
en torno al tema (Valadez, et al., 2012). Por ello, el objetivo 
fue evaluar el nivel de acuerdo entre la autonominación y la 

nominación docente, en la identificación del alumnado con 
aptitud sobresaliente. 

MÉTODO

Por medio de un estudio ex post facto transversal, participaron 
602 alumnos de una secundaria. El 47.5% fueron mujeres 
y el resto hombres, y sus edades oscilaron entre 12 y 15 
años. Además, participaron 25 de sus profesores. Todos 
fueron seleccionados con muestreo no probabilístico. Se 
instrumentaron dos escalas en Google forms, una para 
estudiantes y otra para profesores: a) Cuestionario de intereses 
y habilidades con 14 reactivos, cinco opciones de respuesta 
y tres dimensiones (habilidades cognitivas, motivación y 
creatividad). b) Cuestionario para identificar aptitudes del 
alumnado, con 16 reactivos y las mismas dimensiones. Para 
presentar el trabajo se contactó con las autoridades de la 
secundaria. Posteriormente se obtuvo el consentimiento 
informado de los padres y se compartieron las ligas de los 
instrumentos para su aplicación. Para la autonominación se 
consideró una puntuación igual o superior al percentil 75. Para 
considerarlo con aptitud sobresaliente, el estudiante debía 
presentar al menos dos factores del modelo de Tres Anillos. En 
cuanto a la nominación docente, se calcularon proporciones 
de acuerdo y se identificaron aquellos con val17 ores ≥ .5 en al 
menos dos factores. Para el acuerdo se calculó el coeficiente 
Kappa. 

RESULTADOS

Se identificaron 76 estudiantes con aptitudes sobresalientes 
en la autonominación (12.6%) y 70 con la nominación del 
profesorado (11.6%). Sin embargo, solamente en 17 casos 
coincidieron ambos tipos de evaluadores (2.8%). El coeficiente 
de acuerdo fue estadísticamente significativo, pero bajo 
(Kappa = .13, p = .002). De manera específica, 197 alumnos 
se consideraron con altas habilidades intelectuales (32.7%), 
mientras que 66 fueron nominados por sus docentes (11.4%). 
El porcentaje de acuerdo fue de 65.5%, con un coeficiente 
estadísticamente significativo pero muy bajo (Kappa = .07, p 
= .033). Por otro lado, 341 estudiantes reportaron tener alta 
creatividad (56.6%), pero solo 20 fueron identificados por sus 
maestros (3.4%). El porcentaje de acuerdo fue de 43.1% con 
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ausencia de significancia (Kappa = -.005, p = .686). Finalmente, 
375 alumnos se consideraron con alto compromiso con la tarea 
(62.3%) y 120 fueron nominados por el profesorado (21%). 
El porcentaje de acuerdo fue de 46.5%, con un coeficiente 
estadísticamente significativo pero muy bajo (Kappa = .07, 
p = .015).

DISCUSIÓN

La baja concordancia entre la autonominación y la nominación 
docente posiblemente se debe a que el alumnado suele 
sobreestimarse y a que los docentes valoran más las 
capacidades para resolver y cumplir con las actividades, pero 
suelen considerar irrelevante la creatividad. Se concuerda con 
Zacatelco y Acle (2009) respecto a la importancia de incluir 
la autonominación y nominación docente, aunque de forma 
complementaria con pruebas estandarizadas y posterior 
a una capacitación (Valadez et al., 2012). Los resultados 
fueron divergentes a los reportados por Valadez et al. (2010), 
posiblemente debido a las diferencias en los instrumentos y 
las muestras, por lo que se coincide en las inconsistencias 
encontradas por Medina (2006).

CONCLUSIONES

Existe poca relación entre la autonominación y la nominación 
docente respecto a la evaluación de las características de 
la aptitud sobresaliente. Los hallazgos aportan información 
relevante en la identificación de estos alumnos, aunque 
se reconoce que la aplicación a distancia, la ausencia de 

muestreo aleatorio y la inclusión de diversos docentes limitaron 
el estudio.
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INTRODUCCIÓN

El estudio realizado por Becerra et al. (2020) destaca que los 
problemas de conducta en niños afectan no solo su educación, 
sino también su salud psicológica y emocional. A su vez, en 
el contexto de pandemia, los padres informaron cambios 
frecuentes en sus hijos, como dificultad para concentrarse, 
aburrimiento, irritabilidad, soledad, inquietud y preocupación, 
lo que condujo a problemas de comportamiento y dificultades 
en los niños y adolescentes. El taller propuesto se enfocó en 
abordar los problemas de conducta, explorando sus posibles 
causas, cómo identificarlos, las patologías que pueden 
derivar de ellos y estrategias de prevención e intervención 
temprana.

Los problemas de conducta se definen como comportamientos 
que interfieren con el proceso educativo y generan un 
ambiente negativo en el aula, manifestándose en formas como 
mal educación, desobediencia, agresividad y desafío. Estos 
problemas tienen múltiples causas, pero el contexto social y 
las relaciones entre la escuela, la familia y el niño juegan un 
papel fundamental. Los cambios en los roles y la estructura 
familiares pueden influir en el bienestar psicológico y social de 
los niños, mientras que la relación profesor-estudiante puede 
ser una influencia positiva o negativa en su comportamiento 
(Gómez, y Cuña, 2017).

Por ello, el objetivo de este estudio fue diseñar e implementar 
un taller híbrido (presencial y a distancia), para que profesores 
de nivel básico adquirieran conocimientos y habilidades que 
les permitan identificar a niños con problemas de conducta y a 
aquellos con posibilidad de desarrollarlos. Así mismo, brindar 
estrategias de prevención e intervención que puedan ser útiles 
y fáciles de replicar dentro del aula de clases, a fin de evitar 
la aparición, desarrollo y avance de conductas disruptivas en 
niños de nivel primaria.

MÉTODO

Para la implementación de este taller se utilizaron dos 
cuestionarios: un Cuestionario Pre y Post Test (con 10 ítems 
de opción múltiple) que nos permite medir los conocimientos 
que los profesores poseen sobre el tema de problemas de 
conducta, tanto antes, como después de la aplicación del taller, 
y un Cuestionario de satisfacción (con 10 ítems, 6 de escala 
tipo Likert y 4 preguntas abiertas) que nos permite conocer las 
opiniones y la satisfacción de los profesores con respeto a las 
diferentes características de cumplimiento del taller.

RESULTADOS

En la primera aplicación del taller, se consideró una escuela 
primaria pública del Estado de México, donde se encontró que 
el 93.33% de las maestras sabían qué eran los problemas de 
conducta, también que el 93.33% de ellas podían identificar 
algunas características de estos, pero solo el 86.67% tenía 
conocimientos sobre formas de prevenir los problemas de 
conducta en el aula.

Por su parte, durante la segunda aplicación del taller, estuvo 
dirigida a una escuela primaria privada de la Ciudad de México, 
y se pudo identificar que el 100% de los profesores sabían 
qué eran los problemas de conducta, solo el 69.23% de ellos 
identificaba las características que se presentaban en éstos 
y solo el 76.92% conocía estrategias para prevenir dichos 
problemas dentro del aula. En ambas aplicaciones un muy bajo 
porcentaje (menos de 23%) conocía lo que podrían ocasionar 
los problemas de conducta de no ser tratados a tiempo.

DISCUSIÓN

Con la aplicación del taller se permitió la adquisición de 
diferentes conocimientos relacionados a los problemas de 
conducta y a la prevención de éstos. Algunas de las áreas que 
se trabajaron fueron:

Bases y conocimientos generales sobre conducta y 
problemas de conducta: Dentro de dicho apartado se otorgó 
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la definición de conducta, la definición de problemas de 
conducta y la importancia de conocer los fundamentos de 
dicho tema.

Maneras más frecuentes en las que se presentan los problemas 
de conducta.

Posibles causas de los problemas de conducta: Haciendo 
principal énfasis en la importancia de la familia y la escuela 
como agentes que permiten la correcta socialización. Además 
de tocarse aspectos como las características individuales y su 
importancia en el desarrollo de conductas disruptivas.

Patologías: Brindando información sobre las patologías más 
frecuentes que se relacionan con los problemas de conducta 
(Trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante, 
trastorno de la personalidad antisocial y trastorno de Déficit 
de Atención con Hiperactividad) a fin de que conozcan sus 
características principales y las formas en las que se presenta 
cada una de ellas.

Prevención e intervención dentro del aula de clases: Se 
brindaron diferentes estrategias encaminadas a evitar la 
aparición, el avance y la aparición de consecuencias graves a 
causa de conductas disruptivas.

CONCLUSIÓN

En conclusión, los resultados de la implementación del 
taller indican que hubo una mejora en el conocimiento de 
los profesores sobre los problemas de conducta, aunque 
se observó una disminución en la identificación de las 
características específicas de estos problemas en la segunda 
aplicación. La capacitación de los docentes es crucial para 
abordar eficazmente los problemas de conducta en el 
entorno escolar y mejorar el bienestar de los estudiantes. Sin 
embargo, se requiere un seguimiento continuo y un enfoque 
interdisciplinario.
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El presente estudio se fundamenta en la importancia de 
comprender las primeras interacciones románticas en la 
vida de los adultos jóvenes, ya que estas experiencias 
marcan un antes y después en su forma de relacionarse. 
Según López-Parra et al. (2013), estas interacciones son 
significativas para diversos aspectos del desarrollo,como 
la maduración, la intimidad, la sexualidad, la identidad y las 
habilidades de establecer vínculos sociales y afectivos. Se ha 
encontrado que las personas con esquemas maladaptativos 
manifiestan problemas de autoestima, depresión, estrategias 
de afrontamiento inadecuadas, agresividad, trastornos 
de ansiedad social, falta de autocontrol e intolerancia a la 
frustración (Calvete e Orue, 2008; Carrasco Ruiz de Castilla, 
2021).Es por ello, que la presente investigación tuvo como 
objetivo general el explicar de qué manera predicen los EM 
(EM) y el LC(LC) a los IEP psicológicos (IEP). Como objetivos 
específicos se tuvo el validar las escalas de características 
del emparejamiento psicológicas de (Padilla-Gamez, 2012), 
el young schema questionnaire long form-second edition 
(Castrillón et al., 2005), y la Escala de LC en la elección de 
pareja (Padilla Bautista et al., 2018).El otro objetivo específico 
es el explicar de qué manera predicen los EM y el LC a los IEP 
psicológicos.

MÉTODO

Diseño: No experimental, de tipo transversal y de alcance 
explicativo

Participantes: Se trabajó con una muestra no probabilística, 
de tipo intencional por conveniencia, conformada por 232 
participantes de los cuales el (35.8%) se identificaron con 
el sexo masculino y (63.8%) se identificaron con el sexo 
femenino, cuyas edades estaban entre 18 y 25 años (M=20.6, 
DE=1.575.

Instrumentos:
► Escala de características del emparejamiento psicológicas 

de (Padilla-Gamez, 2012) con alfa de Cronbach de la 
escala de .962 y una varianza explicada del 52.21%.

► Young schema questionnaire long form-second edition 
(Castrillón et al., 2005) que evalúa 11 esquemas 
maladaptativos, cuenta con un alfa de Cronbach de .91 y 
una varianza explicada del 65%.

► Escala de locus de control en la elección de pareja (Padilla 
Bautista et al., 2018)Conformado por 17 reactivos El alfa 
de Cronbach del instrumento es de .86 y una varianza 
explicada del 50.94%.

Procedimiento: La aplicación de las escalas se llevó a cabo 
en diferentes universidades y facultades de la ciudad de 
México,deforma digital por Google Forms.

Análisis estadístico: Se realizo un análisis factorial 
exploratorio (AFE) por el método de extracción de máxima 
verosimilitud, y una rotación varimax de las 3 escalas 
utilizadas. La consistencia interna de las escalas se obtuvo 
mediante el Omega´s Mcdonald. Posteriormente se realizo un 
análisis factorial confirmatorio (AFC) por máxima verosimilitud. 
Al comprobar la estructura y validez de las escalas. 
Posteriormente, se realizo una regresión lineal múltiple por el 
método paso a paso, y posteriormente se realizo un análisis de 
regresión por efecto de moderación, teniendo a los EM como 
moderadores de los intereses psicológicos de emparejamiento 
y el LC.

RESULTADOS

Los EM fueron los principales predictores de los intereses de 
emparejamiento psicológicos con un valor de B=.298, seguidos 
del LC con un valor de B=.238, ambos estadísticamente 
significativos al p=.000. el valor de R2 del modelo fue de. 139.
En cuanto a los valores del modelo de moderación, el efecto 
moderados de los Esquemas fuede B=.43, el efecto predictivo 
del LC a los IEP fue de B=.26, ambos valores significativos 
alp=.005. El R2 del modelo fue de. 78 al p=.000.
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DISCUSIÓN

El hecho de que los EM interactúa en la relación entre el LC 
y los IEP se puede deber a que los esquemas al derivarse de 
necesidades afectivas no satisfechas, interfieren en la elección 
de pareja y a que las personas priorizan la satisfacción de 
esas necesidades, antes que la opinión del entorno (López-
Pelletal., 2013; López-Parraetal., 2013). Los esquemas 
maladaptativos predijeron de manera positiva, a los IEP 
psicológicos. Esto puede deberse a lo mencionado por Young 
y Klosko (2007) acerca de cómo los esquemas influyen en la 
búsqueda de pareja, ya que dependiendo de las estrategias 
de afrontamiento de los esquemas y el tipo de esquemas, las 
personas perpetúan, sus esquemas al evitar, compensar en 
sus relaciones interpersonales.

CONCLUSIONES

En el análisis factorial confirmatorio, se demostró que las 
escalas tienen un ajuste adecuado y los factores obtenidos se 
alinean con la teoría (Hu y Bentler, 1999; Ferrando y Anguiano-
Carrasco, 2010). Los EM y el LC, predicen de manera positiva 
los IEP. Los EM tienen un efecto moderador en niveles bajos 
intermedios y altos en la relación entre el LC y los IEP.
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TABLA 1. Ponderaciones de factores con rotaciones varimax de la escala (YSQ-L2) refactorizada.
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TABLA 2. Ponderaciones de factores con rotaciones varimax de la locus de control.

TABLA 3. Ponderaciones de factores con rotaciones varimax de la de intereses psicológicos de emparejamiento.
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FIGURA 1. Análisis factorial confirmatorio de la escala 
(YSQ-L2) refactorizada.

Notas: Factor 1: Abandono, Factor 2: Privación Emocional, 
Factor 3: Vulnerabilidad, Factor 4: Estándares inflexibles, 

Factor 5: Carencia de disciplina.

FIGURA 2. Modelo del análisis factorial confirmatorio de la 
escala de locus de control en la elección de pareja.
Notas: Factor 1: Microcosmos, Factor 2: Destino,

Factor: Control interno.
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FIGURA 3. Modelo del análisis factorial confirmatorio de la 
escala de intereses de emparejamiento psicológicos.
Notas: Factor 1:Social-afectivo, Factor 2: Honesto.

FIGURA 4. Modelo de regresión lineal de los intereses de emparejamiento psicológicos.

FIGURA 5. Modelo de regresión moderada: Interacción entre los esquemas maladaptativos y el locus de control como 
predictores de los intereses de emparejamiento psicológicos.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación psicoeducativa constituye un procedimiento 
de recolección, análisis e interpretación de información, cuyo 
objetivo es construir modelos explicativos del fenómeno de 
enseñanza y aprendizaje (Berrío et al., 2020), mientras que 
la intervención psicoeducativa se entiende como la acción de 
interceder en la educación de aquellos que así lo requieran 
por motivos psicológicos, individuales o sociales, con el uso de 
recursos y estrategias dirigidas a la solución de un problema 
particular (Estévez et al., 2016).

El objetivo principal de este programa, fue desarrollar un 
programa de intervención psicoeducativa destinado a 
aumentar la motivación escolar de estudiantes de quinto año 
en la escuela primaria “Benito Juárez” en Apizaco, Tlaxcala. 
Estos estudiantes, a pesar de mostrar puntajes sobresalientes 
en el Test de Matrices Progresivas para niños de Raven (1983), 
que indica una capacidad intelectual superior al promedio, 
presentaban resultados deficientes en la escala de motivación 
escolar de Fonseca y Tomasini (2022).

MÉTODO

El programa de intervención se diseñó con la intención de 
mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y potenciar 
sus habilidades académicas. Se llevaron a cabo ocho sesiones. 
La hipótesis principal era que, al intervenir en la motivación 
escolar de estos estudiantes con capacidades intelectuales 
superiores, se podría estimular su rendimiento académico y su 
aprovechamiento de sus capacidades.

Se evaluaron inicialmente a 106 estudiantes de quinto grado 
en la escuela “Benito Juárez”. Estos estudiantes se sometieron 
a la “escala de motivación para alumnos de primaria” de 
Fonseca y Tomasini, y se establecieron tres grupos en función 
de los resultados: bajo, normal y alto nivel de motivación. 
De los 106 estudiantes, 32 obtuvieron puntajes bajos en 

motivación, y entre ellos, se seleccionaron ocho estudiantes 
(tres varones y cinco niñas) cuyos resultados indicaban una 
capacidad intelectual superior, según la prueba de Matrices 
Progresivas para niños de Raven.

El programa de intervención se centró en estos ocho 
estudiantes y se llevó a cabo a lo largo de seis sesiones, 
abordando aspectos esenciales de la motivación escolar, 
como el deseo de aprender, la gestión de las emociones, la 
autoimagen, el desarrollo de habilidades y el establecimiento 
de metas de aprendizaje. Cada sesión se diseñó para 
mejorar la motivación de los estudiantes y, en última 
instancia, promover su rendimiento académico y su bienestar 
emocional.

RESULTADOS

El análisis de los datos obtenidos se realizó con el paquete 
estadístico SPSS, y las puntuaciones fueron analizadas 
mediante la prueba estadística Wilcoxon y de ello se puede 
interpretar que la puntuación pre-test media fue de 5.25 y 
la puntuación pos-test media de 8.13. La diferencia entre la 
puntuación pos-test y la puntuación pre-test indica el cambio 
promedio en el grupo después de la intervención. En este 
caso, el incremento promedio es de 8.13-5.25 = 2.88.

Las puntuaciones antes del taller se encuentran en un rango 
de 32-44 que corresponde a un nivel de motivación menor al 
normal o a la media; mientras que la mayoría de puntuaciones 
reflejadas después del taller corresponden a los rangos de 44-
56, que indica un nivel de motivación normal.

Los resultados del estudio demostraron que la motivación 
escolar de los estudiantes seleccionados aumentó después 
de participar en el programa de intervención psicoeducativa. 
Esto sugiere un progreso significativo en el grupo y una mayor 
probabilidad de mejora en áreas clave, como el compromiso 
académico, la orientación vocacional, la autoestima y el 
rendimiento escolar. Además, el programa pudo ayudar a los 
estudiantes a descubrir y explorar sus intereses y pasiones, 
lo que podría tener un impacto positivo en su orientación 
vocacional futura y en su capacidad para enfrentar desafíos 
educativos y profesionales.
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DISCUSIÓN

Estos resultados resaltan la importancia de abordar las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes con 
capacidades intelectuales superiores y cómo mejorar su 
motivación puede tener un impacto positivo en su desarrollo 
integral y su potencial intelectual. Se destaca la interrelación 
entre la motivación y el éxito en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que una mayor motivación puede llevar a 
un mayor compromiso con las tareas escolares y, en última 
instancia, a un mejor rendimiento académico.

Este proyecto también se relaciona con otros estudios que han 
desarrollado programas dirigidos a niños con altas capacidades 
intelectuales y necesidades educativas especiales. Por 
ejemplo, Huelva (2019) diseñó un programa de enriquecimiento 
curricular para alumnos de Altas Capacidades Intelectuales 
en nivel primaria, que incluyó actividades estimulantes y 
desafiantes relacionadas con su proceso de aprendizaje.

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de este proyecto indican que 
la motivación escolar de los estudiantes seleccionados para 
participar en el programa de intervención psicoeducativa 
aumentó significativamente. Esto sugiere un progreso en áreas 
clave que incluyen el rendimiento académico, la orientación 
vocacional, la autoestima y el bienestar emocional. Este 
enfoque destaca la importancia de considerar las necesidades 
de los estudiantes con capacidades intelectuales superiores y 
cómo mejorar su motivación puede contribuir a su desarrollo 
integral y la maximización de su potencial intelectual.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación que 
existe entre el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la 
depresión y la ansiedad. El TEPT es una condición que surge 
debido a la vivencia de uno o varios sucesos traumáticos, a 
nivel nacional la prevalencia de este trastorno es de 1.3% 
en hombres y 3.3% en mujeres, igualmente, la depresión 
presenta una prevalencia de 4.1% en mujeres y en hombres 
de 1.6%, asimismo, la ansiedad tiene una prevalencia global 
del 7.3%. Este trabajo es una investigación transeccional en la 
que se utilizó una muestra conformada por 80 sujetos, donde 
se hizo uso de tres instrumentos psicométricos: la Escala de 
Estrés Postraumático para población Mexicana (E-TEPT-M), 
el Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) y el Inventario 
de Ansiedad de Beck (BAI); la correlación entre el TEPT y 
la depresión fue de .631, asimismo la relación entre TEPT y 
ansiedad fue de .593, y finalmente la relación entre depresión 
y ansiedad fue de .523, la correlación de las variables fue 
positiva, además, la puntuación media de la población 
estudiada fue; TEPT; M=69, representa el nivel leve, asimismo 
en cuanto a la depresión; M=16 lo que equivale a un nivel leve, 
igualmente la ansiedad; M=11, esto quiere decir que existe un 
nivel de ansiedad bajo. De acuerdo con los resultados de la 
investigación se concluye que a mayor presencia de TEPT, 
mayores niveles de ansiedad y/o depresión en adultos padres 
de familia de la zona metropolitana de la CDMX.

ABSTRACT

The aim of this research was to evaluate the relationship 
between post-traumatic stress disorder (PTSD), depression and 
anxiety. PTSD is a condition that arises due to the experience 
of one or more traumatic events, nationally the prevalence of 
this disorder is 1.3% in men and 3.3% in women, likewise, 
depression has a prevalence of 4.1% in women and 1.6% in 
men, also, anxiety has an overall prevalence of 7.3%. This work 
is a cross-sectional research in which a sample of 80 subjects 
was used, where three psychometric instruments were used: 

the Posttraumatic Stress Scale for the Mexican population 
(E-TEPT-M), the Beck Depression Inventory (BDI-2) and the 
Beck Anxiety Inventory (BAI); the correlation between PTSD 
and depression was. 631, likewise the relationship between 
PTSD and anxiety was .593, and finally the relationship 
between depression and anxiety was .523, the correlation of 
the variables was positive, in addition, the mean score of the 
population studied was; PTSD; M=69, represents the mild 
level, likewise as for depression; M=16 which is equivalent to 
a mild level, likewise anxiety; M=11, this means that there is a 
low level of anxiety. According to the results of the research, it 
is concluded that the greater the presence of PTSD, the higher 
the levels of anxiety and/or depression in adult parents in the 
metropolitan area of the CDMX.
Key words: Post-traumatic stress disorder, depression, 
anxiety, correlation, adults.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo fue analizar la relación entre 
el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la depresión y la 
ansiedad en hombres y mujeres adultos padres de familia de 
la zona metropolitana de la CDMX. El TEPT es una condición 
que llega a perturbar la salud mental y en ocasiones la salud 
física de la persona que la padece, específicamente aparece 
luego de haber presenciado un evento traumático, caótico o 
conflictivo en algún momento determinado de la vida de la 
persona y que no puede superar (Casado-Blanco y Castellano-
Arroyo, 2013), ejemplos de algunos sucesos traumáticos son: 
la guerra, una pandemia, una lesión grave, abuso sexual, 
fenómenos naturales, violencia en contra de la pareja, en 
general involucra contacto cercano con la muerte.

Lo que destaca a este trastorno es que los síntomas no se 
presentan inmediatamente, sino después de cierto periodo 
de tiempo, dicha sintomatología es variada y extensa, de 
acuerdo con los manuales de nosología actuales (American 
Psychiatric Association, 2022), puede ser identificada por 
cuatro síntomas clave: Síntomas de intrusión: recuerdos 
angustiosos recurrentes e involuntarios del suceso, sueños 
angustiosos recurrentes, reacciones disociativas, angustia 
psicológica intensa o prolongada; síntomas de evitación: 
pensamientos o sentimientos angustiosos sobre el suceso 
o sucesos traumáticos, además de evitar personas, 
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lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones 
que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos 
angustiosos; alteración en la cognición y en el estado de ánimo: 
incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso, 
expectativas negativas sobre uno mismo, los demás o el mundo, 
culpa, miedo, horror, ira o vergüenza, disminución del interés 
o la participación en actividades significativas, sentimientos 
de alejamiento de los demás y/o incapacidad persistente 
de experimentar emociones positivas; estado de alerta y 
reactividad: irritabilidad o ataques de ira, comportamiento 
imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta 
de sobresalto exagerada, problemas de concentración y/o 
alteraciones del sueño.

Es de relevancia establecer que el TEPT comparte 
sintomatología con los trastornos de ansiedad, como el 
de ansiedad generalizada, el obsesivo compulsivo, fobias 
y ansiedad por separación, sin embargo, la diferencia 
fundamental es que, además de un evento traumático causal, 
otro factor fundamental para diagnosticar TEPT, es la presencia 
de pensamientos intrusivos y evitación del evento traumático 
en específico que haya vivido el individuo (Dekel, Gilbertson, 
Orr, Rauch, Wood y Pitman, 2017). 

La prevalencia del TEPT a nivel internacional es de 3.9% y 
de 5.6% en población que ha sido expuesta a una situación 
traumática (Koenen, Ratanatharathorn, Ng, McLaughlin, 
Bromet, Stein, Karam, Ruscio, Benjet, Scott, Atwoli, 
Petukhova, Lim, Aguilar-Gaxiola, Al-Hamzawi, Alonso, 
Bunting, Ciutan, Girolamo, G…Kessler, 2017). A su vez en 
México existen datos de la prevalencia en el sexo masculino 
es de 1.3% y el femenino es de 3.3% (Medina-Mora, Borges, 
Lara, Benjet, Blanco, Fleiz, Villatoro, Rojas, Zambrano, 
Casanova y Aguilar, 2003).

Asimismo, el 70.4% de la población a nivel internacional 
experimentó al menos un evento traumático a lo largo de su vida 
donde, el 18% había estado expuesto a un evento traumático, 
el 12.7% a dos, el 9.1% a tres y 30.5% a cuatro o más (Benjet, 
Bromet, Karam, Kessler, McLaughlin, Ruscio, Shahly, Stein, 
Petukhova, Hill, Alonso, Atwoli, Bunting, Bruffaerts, Caldas-
de-Almeida, Girolamo, Florescu, Gureje, Huang, Lepine, 
Kawakami, Kovess-Masfety, Medina-Mora, Navarro-Mateu, 
Piazza, Posada-Villa, Scott, Shalev, Slade, Have, Torres, 
Viana, Zarkov & Koenen, 2016), en lo que refiere a México el 
68% de la población adulta ha estado expuesta al menos a un 
suceso estresante alguna vez en su vida de esta manera, el 
20% dijo haber experimentado al menos uno de los sucesos, 
15% dos y 33% tres o más (Medina-Mora, Borges-Guimaraes, 
Lara, Ramos-Lira, Zambrano y Fleiz-Bautista, 2005). Con 
lo anterior se puede establecer que alrededor de 70% de la 
población se encuentra altamente expuesta a experimentar al 
menos un suceso traumático a lo largo de su desarrollo, estos 
sucesos son un factor de riesgo para desarrollar TEPT. 

La mayoría de las personas que vivencian un acontecimiento 
altamente traumático reaccionan con un importante malestar 
durante los primeros días a semanas después de un trauma, 
el que habitualmente remite al cabo de algunas semanas, sin 
embargo, en una minoría los síntomas pueden mantenerse en 
el tiempo y cronificarse con altos costos para el individuo, su 

familia y la sociedad. (Figueroa, Cortés, Accatino y Sorensen, 
2016). Así de esta manera, al vivenciar uno o varios eventos 
traumáticos, pueden surgir diversos trastornos psicológicos, 
por ejemplo, el TEPT. 

Con lo que respecta a la depresión, esta es un problema 
de salud pública debido a su elevada prevalencia, ya que 
afecta las actividades cotidianas de manera negativa que a 
su vez eleva el riesgo de suicidio (Mori y Caballero, 2010), 
específicamente en la ciudad de México se ha registrado que 
la prevalencia en mujeres es de 4.1% y en los hombres de 
1.6% (Berenzon, Lara, Robles y Medina-Mora, 2013). 

Asimismo, este trastorno altera el concepto de sí mismo, de 
su futuro y sus experiencias de un modo particular del mundo, 
provocando en el individuo tristeza, soledad y apatía, deseos 
de escapar, esconder o morir, el apetito y la vigilia aumenta 
o disminuye, así como sus movimientos psicomotores son 
lentos o se agita con facilidad (Beck 1983). A su vez también, 
las personas con depresión experimentan perdida de interés 
y placer en las actividades cotidianas, aumento de apetito o 
pérdida de peso significativo, insomnio o exceso de sueño, 
falta de energía, falta de concentración, sentimientos de 
inutilidad o culpa excesiva y pensamientos recurrentes de 
muerte o suicidio (American Psychological Association, 2016).
 
Es de vital importancia resaltar que, la depresión es un trastorno 
mental que genera incapacidad para realizar actividades 
comunes, afecta la vida diaria del individuo y las personas 
que la rodean y, además, incrementa las probabilidades 
de desarrollar algún otro problema de salud (Blanco, Otero, 
López, Torres y Vázquez, 2017). 

Por último es conveniente establecer que la depresión de 
acuerdo con Beck (2010), se conforma por la triada cognitiva: 
1) La visión negativa de sí mismo se caracteriza por atribuir las 
experiencias negativas a algún defecto y sentirse desgraciado, 
torpe, con poca valía; 2) La visión negativa del entorno, se 
caracteriza por interpretar las experiencias de forma negativa, 
por percibir las demandas como exageradas, además de 
experimentar los obstáculos como insuperables y; 3) La visión 
negativa del futuro se caracteriza por una tendencia a realizar 
proyectos de gran alcance y sus expectativas son de fracaso.

Por otra parte, la ansiedad se define como una emoción 
orientada hacia el futuro caracterizada por la percepción 
de poco control e impredictibilidad con respecto a sucesos 
aversivos y con un cambio rápido en la atención hacia el 
foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la 
propia respuesta afectiva ante tales sucesos (Beck, 2013). 

Cabe mencionar que, la ansiedad puede abarcar sensaciones 
de incertidumbre, impotencia y activación fisiológica; se 
caracteriza por sensibilidad en niveles altos, vigilancia y 
alerta a los posibles peligros y amenazas del entorno, de esta 
manera, este trastorno se distingue por síntomas corporales 
de tensión y aprensión en relación con el futuro (Díaz, Luna, 
Dávila y Salgado, 2010). 

Los trastornos de ansiedad son los más comunes alrededor 
del mundo, ya que se estima que tienen alta prevalencia 
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global del 7.3%, además, estos usualmente se presentan más 
en el sexo femenino en comparación con el masculino, y se 
suelen presentar en un rango de edad que fluctúa entre 35 a 
55 años, asimismo, también presenta una alta comorbilidad 
con diversos trastornos mentales entre ellos la depresión y el 
TEPT (Gaitán, Pérez, Vilar y Teruel, 2021).

En este punto es importante precisar que, existen estudios 
que identifican una relación entre la depresión y el TEPT, 
puesto que, se ha encontrado que en víctimas de crimen 
existe una correlación alta y significativa entre los síntomas 
de estos dos trastornos (Valdez-Pimentel, Martínez-Taboas 
y Pedrosa, 2020), por otro lado, un estudio realizado con 
mujeres víctimas de violencia evaluó la relación que existe 
entre depresión y ansiedad, sus resultados señalan que 
existe una correlación positiva considerable (Lescano y 
Salazar, 2020). 

De igual modo, existen datos que establecen una relación entre 
la depresión, el TEPT, la ansiedad y el miedo, donde se explica 
que el miedo y la ansiedad están intensamente asociados a 
la depresión, además de agudizar la sintomatología de dicho 
trastorno, sin embargo, el TEPT solo tiene un efecto pequeño 
sobre la depresión (Villarreal-Zegarra, Copez-Lonzoy, Vilela-
Estrada, y Huarcaya-Victoria, 2021). 

Otros estudios argumentan que existe una correlación positiva 
entre el TEPT y la ansiedad, es decir que a mayor TEPT 
mayores son los niveles de ansiedad. (Escobar y Hernández, 
2023), a su vez la correlación entre el TEPT y la ansiedad, 
sugieren que evadir los síntomas angustiosos de la ansiedad 
proporciona un alivio a corto plazo, sin embargo, esto favorece 
la perseverancia de estos síntomas y por lo tanto aumenta el 
riesgo de desarrollar un TEPT severo (Vera, 2021). 

Ahora bien, el TEPT presenta alta comorbilidad, puesto que, 
los individuos con este trastorno son más propensos que los 
que no lo padecen a tener síntomas que cumplan diagnóstico 
de al menos otro trastorno mental, como trastornos depresivos 
y de ansiedad (American Psychiatric Association, 2022). 

Por lo que, aproximadamente el 75% de la población con 
TEPT, también padece otros trastornos como el trastorno 
obsesivo compulsivo, fobia social, trastorno depresivo mayor, 
trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia (Bermúdez, 
Barrantes y Bonilla, 2020). Asimismo, el TEPT también 
presenta comorbilidad con el trastorno de depresión mayor en 
el 50% de los casos, sin dejar de lado, que algunos trastornos 
de ansiedad son frecuentemente concomitantes con el TEPT, 
por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno 
de angustia y las fobias específicas (Dekel et al. 2017). Por 
último, el TEPT está relacionado con la depresión mayor 61% 
y el trastorno de ansiedad generalizada 39% era frecuente, 
pero no tanto con la fobia social 17% y el trastorno de pánico 
6% (Bremner, 2016).

Planteamiento del Problema
El TEPT surge debido a la vivencia de uno varios sucesos 
altamente traumáticos, la prevalencia de estos sucesos es 
elevada ya que 68% de la población ha vivenciado al menos 

un suceso altamente estresante, estos sucesos pueden 
generar diversos trastornos psicológicos entre ellos el TEPT, 
su extensa sintomatología deteriora drásticamente la calidad 
de vida de quien lo padece, de acuerdo con la literatura 
revisada este trastorno se relaciona positivamente con 
diversos trastornos, entre ellos la depresión y la ansiedad, con 
lo anterior se puede argumentar que el TEPT es altamente 
comórbido, debido a ello, es fundamental analizar cómo se 
relacionan estos tres trastornos en adultos padres de familia 
de la zona metropolitana de la CDMX. 

MÉTODO

Objetivos
1. Medir la relación entre TEPT, depresión y ansiedad.
2. Reportar los niveles de TEPT, depresión y ansiedad.
3. Identificar los sucesos traumáticos vivenciados por la 

población estudiada.

Pregunta de investigación
¿Existe relación entre el TEPT, depresión y ansiedad en 
padres de familia?

Variables
TEPT. Definición conceptual, el TEPT es una condición que 
llega a perturbar la salud mental y en ocasiones la salud física 
de la persona que la padece específicamente aparece luego de 
haber presenciado un evento traumático, caótico o conflictivo 
en algún momento determinado de la vida de la persona y que 
no puede superar (Casado-Blanco y Castellano-Arroyo, 2013).
Definición operacional, los niveles de síntomas de TEPT leve, 
moderado, severo y extremo en la puntuación global de la 
E-TEPT-M.

Depresión. Definición conceptual, la depresión es un trastorno 
mental que genera incapacidad para realizar actividades 
comunes, afecta la vida diaria del individuo y las personas 
que la rodean, además, incrementa las probabilidades de 
desarrollar algún otro problema de salud (Blanco, Otero, 
López, Torres y Vázquez, 2017).

Definición operacional, los niveles de depresión leve, moderada 
y grave en la puntuación global de la escala de BDI-II.

Ansiedad. Definición conceptual, la ansiedad se define como 
una emoción orientada hacia el futuro caracterizada por la 
percepción de poco control e impredictibilidad con respecto a 
sucesos aversivos y con un cambio rápido en la atención hacia 
el foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia 
la propia respuesta afectiva ante tales sucesos (Beck, 2013).

Definición operacional, los niveles de ansiedad baja, moderada 
y severa en la puntuación global de la escala BAI.

Hipótesis
Ha: existe relación entre el TEPT, depresión y ansiedad en 
padres de familia de la zona metropolitana de la CDMX.

Ho: no existe relación entre el TEPT, depresión y ansiedad en 
padres de familia de la zona metropolitana de la CDMX.
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Participantes
La muestra está conformada por 80 sujetos, de los cuales 
14 son hombres y 66 son mujeres, con un rango de edad de 
los 21 a los 63 años, en cuanto a su ocupación el 62.7% es 
ama de casa, el 10.1% empleado y el 12.6% es comerciante, 
respecto a su escolaridad el 40% de la muestra cuenta con 
el bachillerato, el 38.7% con la secundaria, el 12.5% con 
licenciatura, el 12.5% primaria y el 6.3%, asimismo, el 40% de 
los participantes se encuentra en unión libre, el 40% casado, 
11.3% soltero, el 3.8% viudo, y el 1.3% en segundo matrimonio, 
en cuanto a la vivienda el 42.5% habita en casa propia, el 
28.7% en prestada y el 27.8% en casa rentada, por último el 
número de hijos el 53.8% tiene dos, el 22.5% tiene uno, el 
17.5% tiene tres, el 3.8% tiene cuatro y el 2.5% tiene cinco, 
esto datos sociodemográficos se encuentran disponibles en la 
tabla 1.

Instrumentos
Escala de Estrés Postraumático para Población Mexicana. 
(E-TEPT-M: Flores-Cruz, 2023). Tiene el objetivo de medir 
la sintomatología del TEPT en adultos, se compone de 15 
factores: reacciones fisiológicas, disminución de actividades de 
interés, desapego, comportamiento inapropiado, sobresalto, 
dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, síntomas 
disociativos, recuerdos angustiosos, sueños angustiosos, 
evitación, incapacidad para recordar, expectativas negativas, 
estado emocional negativo y alteración. Este instrumento 
cuenta con validez de contenido.

Inventario de Depresión de Beck-Segunda Edición. (BDI-
II: Rosas-Santiago, Rodriguez-Pérez, Hernández-Aguilera 
y Lagunes-Códoba, 2020). Titulado originalmente Beck 
Depression Inventory-Second Edition, en su versión mexicana 
es un instrumento que mide la presencia y gravedad de 
sintomatología depresiva autoinformada en adultos a través 
de 21 reactivos con una escala tipo Likert que va de 0 a 3 
en función de la intensidad de cada síntoma. El instrumento 
refleja los criterios diagnósticos para depresión mayor 
establecidos en los manuales diagnósticos como el DSM 
5. Se validó en 2019, la muestra estuvo integrada por 3701 
sujetos. La edad promedio de la muestra fue de 36 años, 
DE = 13, y 67% fueron mujeres. Asimismo, los rangos de 
puntuación de este instrumento son 0-13 Mínimo, 14-19 leve, 
20-28 moderado y 29-63 severo. En cuanto a la confiabilidad 
fue obtenida mediante el Alpha de Cronbach, de la escala 
total fue de 0.92, el primer factor presentó .89 y el segundo 
factor de .83.

Inventario de Ansiedad de Beck. (BAI: Díaz-Barriga y 
González-Celis, 2019). Titulado originalmente Beck Anxiety 
Inventory, fue elaborado por Beck, Epstein, Brown y Steer 
(1988), este instrumento tiene como objetivo evaluar la 
presencia de síntomas de ansiedad. Está constituido por 21 
reactivos con cuatro opciones de respuesta (nada, ligera, 
moderada y severamente) y el puntaje se obtiene con la 
sumatoria directa de todos los reactivos, donde la puntuación 
global puede oscilar entre 0 y 63 puntos. Los puntos de corte 
sugeridos para interpretar el resultado obtenido son: 0–21 
ansiedad muy baja, 22–35 ansiedad moderada, más de 36 
ansiedad severa. En cuanto a la validación para población 
mexicana los autores reportaron un Alfa de Cronbach de .89 

y confirmaron la estructura de cuatro factores a través de un 
análisis factorial exploratorio en una muestra de 157 sujetos, lo 
cual indica que este instrumento es válido y confiable.

Muestreo
Intencional o por juicio, las muestras se seleccionan 
basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad 
del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen 
solo a aquellos que estos creen que son los adecuados (con 
respecto a los atributos y la representación de una población) 
para participar en un estudio de investigación.

Tipo de estudio
Correlacional.

Diseño de investigación
Transeccional.

RESULTADOS

En este trabajo de investigación se realizo una correlación de 
Pearson, con el objetivo de evaluar la relación entre el TEPT, 
la depresión y la ansiedad en adultos padres de familia de la 
zona metropolitana de la CDMX.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación, la correlación entre el TEPT y la depresión fue 
.631, esto se interpreta como una correlación positiva media 
que indica que a mayor presencia del TEPT mayor depresión 
en la población estudiada, asimismo la relación entre TEPT y 
ansiedad fue de .593, esto quiere decir que a mayor presencia 
del TEPT mayor presencia de ansiedad, como si fuera poco, 
la relación entre depresión y ansiedad fue de .523, lo cual 
explica que a mayor presencia de depresión mayores niveles 
de ansiedad en la muestra, las correlaciones entre variables se 
muestran en la tabla 2. Por otra parte, cabe destacar que, la 
puntuación media de la población estudiada; TEPT; M=69, que 
representa un nivel leve sintomatología, asimismo en cuanto a 
la depresión; M=16 lo que equivale a un nivel leve, igualmente 
la ansiedad; M=11 esto quiere decir que existe un nivel de 
ansiedad bajo, estos datos se encuentran en la tabla 3.

De la muestra estudiada el 100% presenta algún nivel de 
síntomas del TEPT donde el 51.2% presentó TEPT leve, 
sin embargo, el 38.8% moderado, el 10% severo y el 2.5% 
extremo. A su vez, el 97.5% de participantes presentaron algún 
nivel de sintomatología de depresión donde el 48.7% presente 
nivel mínimo, el 15% leve, el 23.8% moderado y el 12% severo. 
En cuanto a la ansiedad 100% de la muestra presento algún 
nivel, donde el 88.7% presentó leve sintomatología, el 7.5% 
moderada y el 3.8% severo, dichos datos se pueden observar 
a detalle en las tablas 4, 5 y 6. Por otra parte, la población 
estudiada ha vivenciado 20 diversos sucesos altamente 
estresantes o traumáticos, se enlistan en la tabla 7.

DISCUSIÓN

De acuerdo con la literatura revisada existe relación positiva 
ente el TEPT, la depresión y ansiedad (Villarreal-Zegarra, et 
al., 2021), a su vez otros estudios identifican relación entre 
el TEPT y la depresión (Valdez-Pimentel et al., 2020), a su 
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vez también existe correlación positiva entre la depresión y 
la ansiedad (Lescano y Salazar, 2020). Otras investigaciones 
identifican relación positiva entre TEPT y ansiedad (Escobar 
y Hernández, 2023: Vera, 2021). A su vez diferentes 
investigaciones argumentan que el TEPT es comórbido con 
la depresión y los diversos trastornos de ansiedad (American 
Psychiatric Association, 2022: Bermúdez, Barrantes y Bonilla, 
2020: Bremner, 2016: Dekel et al. 2017).

Dichas investigaciones concuerdan con los resultados de este 
trabajo de investigación ya que se identificó una correlación 
positiva media entre las tres variables estudiadas, esto nos 
lleva a aceptar la hipótesis alternativa, confirmando que el 
TEPT es comórbido con la depresión y la ansiedad.

Ahora bien, es necesario precisar en la prevalencia de 
los sucesos traumáticos ya que la población estudiada 
ha vivenciado 20 diversos sucesos altamente estresantes 
confirmando su alta prevalencia, por último, es importante 
señalar que vivir los acontecimientos traumáticos son un 
factor de riesgo para desarrollar diversos trastornos, entre 
ellos el TEPT. 

CONCLUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación 
que existe entre el TEPT, la ansiedad y la depresión, de 
acuerdo con los resultados obtenidos se acepta la hipótesis 
alternativa confirmando que existe relación positiva entre 
las tres variables estudiadas, corroborando que el TEPT 
es comórbido con la depresión y la ansiedad, por cual se 
concluye que a mayor presencia de TEPT, mayores niveles 
de ansiedad y/o depresión en adultos padres de familia de la 
zona metropolitana de la CDMX. Por último, en este trabajo de 
investigación se confirmó la alta prevalencia de los sucesos 
traumáticos, puesto que, la muestra ha acontecido 20 diversos 
sucesos altamente estresantes.
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TABLA 1. Datos sociodemográficos de la población.

Sexo f %
Mujer 66 82.5

Hombre 14 17.5
Ocupación

Ama de casa 50 62.7
Empleado 8 10.1

Comerciante 10 12.6
Otro 12 15

Vivienda
Propia 34 42.5

Rentada 23 28.7
Prestada 23 28.7

Grado de estudios
Primaria 5 6.3

Secundaria 31 38.7
Bachillerato 32 40
Licenciatura 10 12.5

Otro 2 1.3

Estado civil
Soltero 9 11.3

Unión libre 32 40
Casado 32 40

Segundo matrimonio 1 1.3
Viudo 3 3.8
Otro 3 3.8

N° hijos
1 18 22.5
2 43 53.8
3 14 17.5
4 3 3.8
5 2 2.5
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TABLA 2. Correlaciones de Pearson entre TEPT, depresión y 
ansiedad.

TEPT Depresión Ansiedad
TEPT .631 .593

Depresión .631 .523

Ansiedad .593 .523

Nota. Las tres correlaciones entre las variables son medias y positivas, 
esto indica que a mayor TEPT, mayor presencia de ansiedad y/o depresión. 

TABLA 3. Puntuaciones medias de las variables.

Variables Media
TEPT 69

Depresión 16
Ansiedad 11

Nota. Las puntuaciones medias de las tres variables indican nivel leve de 
sintomatología de cada trastorno.

TABLA 4. Niveles de TEPT en las participantes.

Nivel de TEPT f %
Leve (0 a 67) 41 51.2

Moderado (68 a 133) 31 38.8
Severo (134 a 201) 8 10
Extremo (202-268) 2 2.5

Total 80 100

Nota. EL 100% de la muestra estudiada presenta algún nivel de 
sintomatología del TEPT. 

TABLA 5. Niveles de depresión en las participantes.

Nivel de depresión f %
Mínimo (0 a 13) 39 48.7
Leve (14 a 19) 12 15

Moderado (25 a 28) 19 23.8
Grave (29 a 63) 10 12

Total 80 100

Nota. EL 97.5% de la muestra estudiada presenta algún nivel de 
sintomatología depresiva.

TABLA 6. Niveles de ansiedad en los participantes.

Nivel de ansiedad f %
Muy bajo (0 a 21) 71 88.7

 Moderado (22 a 35) 6 7.5
Severo (36 a 63) 3 3.8

Total 80 100

Nota. El 100% de la muestra estudiada presenta algún nivel de 
sintomatología ansiosa.

TABLA 7. Sucesos traumáticos.

N° Sucesos %
1 Pandemia por COVID-19 ª. 90
2 La muerte repentina de un familiar cercano. 71.3
3 Terremoto. 63.7
4 Haber vivido un atraco y ser amenazado con 

arma.
40

5 Vivió un desastre natural o provocado por el 
hombre.

40

6 Atestiguó la muerte o lesiones de una persona. 37.5
7 Vivenciado o atestiguado violencia doméstica 

en la infancia.
33.8

8 Haber sido perseguido o acosado. 33.8
9 Evidenció un evento traumático de un familiar. 32.5

10 Violencia física por parte de la pareja. 27.5
11 Haber sido golpeado por otras personas 

diferentes a los progenitores o pareja.
20

12 Violencia física por los progenitores o 
cuidadores en la infancia.

17.5

13 Haber padecido COVID 19 gravemente. 11.3
14 Enfermedad grave. 10
15 Abuso sexual. 8.8.
16 Testigo de atrocidades o matanzas. 6.3
17 Violación. 5
18 Secuestro. 1.3
19 Herir o matar accidentalmente a una persona. 1.3
20 Accidente de tránsito grave. 1.3

Nota: Es importante mencionar que acontecer uno o diversos sucesos 
altamente estresantes puede generar diversos trastornos psicológicos 
entre ellos el TEPT.
ª El suceso traumático más común en la población es la pandemia por 
COVID-19.
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RESUMEN 

Como estudiantes universitarios sabemos que estamos 
expuestos a diferentes situaciones o hechos que pueden 
afectar nuestro estado de ánimo o bienestar psicológico, De 
acuerdo con Rocha (2014) el estado anímico se define como 
el modo subjetivo de cada persona de sentirse ante un hecho, 
situación o estímulo concreto; mientras que, para Ryff (1989) 
el bienestar psicológico se compone de seis dimensiones: 
autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito de vida y crecimiento personal. La 
investigación planteada contribuirá a llenar el vacío de 
conocimiento, para entender este importante aspecto en la 
vida de los jóvenes universitarios de la FES Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

Se define Estado de Ánimo (EA) como el modo subjetivo 
prolongado de cada persona de sentirse ante un hecho, 
situación o estímulo (Rocha, 2014); mientras que el 
Bienestar Psicológico (BP) es definido como el sentir 
positivo y el pensar de la persona acerca de sí mismo en 
los aspectos físicos, psíquicos y sociales, resultado de 
la evaluación que hace la persona de sus expectativas y 
las metas alcanzadas en las diferentes áreas de su vida 
(Lozano y García, 2016). Casino et al, (2019) relacionaron 
el bienestar emocional subjetivo, la inteligencia emocional y 
el EA de estudiantes superdotados y no identificados y, se 
encontró que quienes experimentaron niveles más bajos de 
bienestar subjetivo y de experiencias positivas sienten más 
tristeza, por lo tanto, para aumentar el bienestar subjetivo es 
necesario desarrollar la inteligencia emocional, y es el EA 
que funge como mediador. 

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre 
EA y BP en universitarios. Algunos objetivos específicos, 
fueron: evaluar el EA y BP y; realizar correlaciones haciendo 

uso de estadísticos descriptivos e inferenciales. La hipótesis 
que se pretende comprobar es: a mayor EA Positivo, Mayor 
BP Positivo.

MÉTODO

Diseño
No experimental de tipo transeccional-correlacional.

Participantes
Muestreo de tipo no probabilístico intencional donde 
participaron 268 estudiantes de las distintas carreras de la 
FES Zaragoza Campus I y II.

Instrumentos
► Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA): 

Validada en México por López et al. (2022), con una 
consistencia interna que oscila entre .86 y .92, validez 
discriminante, de criterio, factorial, y confiabilidad de Test-
retest de 0.28 a 0.88.

► Escala de Bienestar Psicológico (EBP): Validada en 
México por Lozano y García (2016), cuenta con validez de 
constructo y alfa de Cronbach de .96 y .82.

Procedimiento
La investigación inició con la creación de una batería de 
evaluación (Google Forms) con las escalas descritas, éste 
cumplió con las normas éticas mediante la incorporación de 
un consentimiento informado. Se buscó a los participantes 
y respondieron ambas escalas, posteriormente se procedió 
a realizar el análisis estadístico de los datos mediante el 
programa SPSS versión 25.

RESULTADOS

De los 268 participantes, el 69% fueron mujeres, la edad 
promedio correspondió a 20.5 años, y la carrera con más 
participantes fue psicología (30.6%). Se realizó una prueba 
no paramétrica de correlación de Spearman para muestras 
anormales, donde se encontró que la EVEA al estar 
conformada en su mayoría por subescalas de EA negativo 
(Ansiedad, Ira y Hostilidad, Tristeza y Depresión), correlacionó 
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de manera positiva, baja y significativa con la subescala de 
BP negativo r=.252; mientras que la única subescala de EA 
positivo (alegría) obtuvo una correlación positiva, media y 
significativa con la subescala de BP positivo r=.501 

DISCUSIÓN

El EA negativo se relaciona con el BP negativo; mientras que 
el EA positivo se relaciona con el BP positivo por lo cual, la 
hipótesis planteada al inicio de la investigación es aceptada. 

CONCLUSIONES

Finalmente, existe una relación entre el EA y el BP en los 
universitarios, y dichos constructos forman parte de la salud 
mental. 
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El propósito del presente trabajo es describir la personalidad 
y sus trastornos con base en la literatura científica y los 
manuales de nosología, por medio de una revisión teórica. La 
personalidad ha sido estudiada desde diferentes perspectivas 
dado a su gran relevancia dentro de los diferentes contextos 
de vida de las personas, analizar que es la personalidad, como 
se forma, los tipos de personalidad que existen y los trastornos 
que están ligados a esta ha sido el objeto de estudio de distintas 
perspectivas psicológicas, como es el caso del psicoanálisis, 
la fenomenología, el conductismo y el cognitivismo.

Desde mediados del siglo XXI se dice que, la personalidad 
se desarrolla dependiendo la manera en que las etapas 
psicosexuales de una persona sean experimentadas. Es 
decir, a medida que los deseos sexuales del individuo sean 
satisfechos a lo largo de su vida; Freud clasificó la personalidad 
en tres instancias: el ello (impulsos), el yo (exigencias de la 
realidad) y el superyó (conciencia) (Santrok, 2006).

Desde la perspectiva de la fenomenología de la personalidad, 
Allport (1975) conceptuó la personalidad como la integración 
de todos los rasgos y características de un individuo que 
determinan la forma en que este se comporta. Por el contario 
Watson (1924), expuso que la personalidad se determina 
por el ambiente en que un individuo se desarrolla, desde la 
perspectiva del conductismo.

Con base en la teoría cognitiva de la personalidad, la conducta 
se guía por las reacciones cognitivas y conductuales ante una 
situación. Bandura (1977) establece que “la personalidad es 
la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente”. Las 
expectativas internas de un individuo, el ambiente y la forma 
de comportarse también influye en la personalidad que se 
forme en una persona.

Los tipos y trastornos de la personalidad se han descrito, 
como se ilustra en la descripción de los cuatro temperamentos 
hipocráticos: el melancólico (pesimista), el sanguíneo 
(optimista), el colérico (irritable) y el flemático (apático) 
(Caballo, 2004).

Los rasgos de personalidad representan patrones de 
pensamiento, percepción, reacción y relación que se 
manifiestan relativamente estables a lo largo del tiempo 

y se dice que hay un trastorno de la personalidad cuando 
estos rasgos son tan prominentes, rígidos e inadaptados que 
deterioran el funcionamiento laboral y/o interpersonal (DSM-
V-TR, 2021).

De acuerdo con los manuales de nosología el trastorno 
de personalidad se presenta como un patrón duradero de 
experiencia interna y comportamiento desviado de las normas 
marcadas por la cultura de un individuo, el cuál es generalizado 
e inflexible y que tiene comienzo en la adolescencia o la 
adultez temprana.

Existen investigaciones orientadas al diagnóstico y a cubrir 
las necesidades terapéuticas individuales (Benjet, Borges y 
Medina-Mora, 2008; Esbec y Echeburúa, 2014; Torres-Soto, 
Moya-Faz, Giner-Alegría y Oliveras-Valenzuela, 2019), sin 
embargo, existen diferencias teóricas entre los expertos, por lo 
que es importante la presente revisión descriptiva.

Con lo que respecta a su prevalencia, una revisión puso de 
manifiesto que entre 1997 y 2007 las investigaciones que 
habían intentado establecer la prevalencia de los trastornos 
de personalidad la situaban entre el 4.4% y el 19% (Zaragoza, 
2015).

En cuanto a la población mexicana, su prevalencia es de 4.6% 
en trastornos de Grupo A, 1.6% en trastornos de Grupo B, 
2.4% en trastornos de Grupo C, y 6.1% en cualquier trastorno 
de personalidad (Benjet, Bergel, Medina-Mora, 2008).

Con base en los planteamientos anteriores los trastornos 
de personalidad son un fenómeno psicológico que ha ido 
cambiando con el tiempo desde la perspectiva teórica que lo 
analiza, por lo cual resulta relevante establecer diferencias y 
características de los diferentes rasgos de personalidad.

MÉTODO

Se utilizó una revisión bibliográfica descriptiva.

RESULTADOS

Los trastornos de personalidad que aparecen en el DSM-V-TR 
se agrupan en tres grupos:
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Grupo A: incluye los trastornos de personalidad paranoide, 
esquizoide y esquizotípico. Suelen parecer raros o excéntricos.

Grupo B: incluye los trastornos de personalidad antisocial, 
límite, histriónico y narcisista. Suelen parecer dramáticos, 
emotivos o inestables.

Grupo C: incluye los trastornos de personalidad por evitación, 
dependiente y obsesivo-compulsivo. Suelen parecer ansiosos 
o temerosos.

DISCUSIÓN

La clasificación actual facilita el diagnóstico y resulta bastante útil 
para fines de investigación o enseñanza, pero tiene limitaciones 
significativas y no es válida de forma consistente. La clasificación 
anterior no consideraba muchos de los rasgos en conjunto sino 
como cuestiones separadas, en la actualidad se sabe que las 
personas pueden sufrir varios trastornos de la personalidad que 
pertenecen a diferentes categorías al mismo tiempo.
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INTRODUCCIÓN

En la Trata de personas a nivel mundial, las mujeres y las niñas 
predominan como víctimas y se mantiene como el propósito 
principal la explotación sexual (UNODC, 2021). El Protocolo de 
Palermo a nivel normativo acota la Trata con fines de explotación 
en la población de mujeres y de menores de 18 años. Una 
vertiente de esta problemática escasamente explorada tiene 
lugar dentro del contexto familiar. Este estudio aborda el caso 
de mujeres que fueron objeto de explotación sexual por parte 
de familiares para obtener ganancias económicas. Por ello 
se intenta comprender el involucramiento de las víctimas en 
esta actividad desde la perspectiva de la vulnerabilidad social, 
entendida como una condición de riesgo o indefensión producto 
de un conjunto de limitaciones o desventajas que aumenta la 
susceptibilidad de una persona para sufrir algún daño o perjuicio.

MÉTODO

Se trata de un estudio de corte cualitativo con el propósito de 
rescatar las voces y experiencias de las víctimas respecto a 
esta problemática. Se realizaron 13 entrevistas en formato 
semiestructurado y el material discursivo se sistematizó siguiendo 
un análisis temático. A todas las participantes se les explicaron 
los objetivos del estudio y se les solicitó su consentimiento para 
audio grabar las entrevistas. En el caso de las entrevistadas 
menores de edad, la directora del albergue fungió como tutora y 
dio la autorización de participación. El proyecto fue aprobado por 
los Comités de Ética y de Investigación del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

OBJETIVO

Este trabajo tiene como objetivo identificar factores de 
vulnerabilidad en el contexto familiar de un grupo de mujeres que 
durante su niñez y/o adolescencia fueron explotadas sexualmente.

RESULTADOS

Los resultados muestran un conjunto de vulnerabilidades en las 
victimas que fueron determinantes para su involucramiento en 

esta actividad como el haber sido explotada siendo menores 
de edad, otro factor fue que existía un vínculo afectivo con el 
tratante o explotador, en este caso, los padres. Otros aspectos 
fue el contexto de pobreza y precariedad en el que vivían, el 
nivel de disfuncionalidad familiar, el consumo de sustancias en 
la familia y la perpetración de la violencia.

DISCUSIÓN

Como puede constatarse en los testimonios de estas víctimas 
de explotación existen diferentes factores que las han colocado 
en una posición de gran vulnerabilidad para la Trata, por ello, es 
importante profundizar en la problemática de la trata con fines de 
explotación sexual que tiene lugar dentro del contexto familiar, la 
cual ha sido escasamente explorada.

CONCLUSIÓN

Las víctimas fueron involucradas en esta actividad por sus 
cuidadores -padre,madre, padrastro, madrastra- siendo menores 
de edad entre los siete y dieciséis años, lo que las colocó en 
una situación de mayor vulnerabilidad ya que no eran capaces 
de protegerse de la explotación, inclusive ni de comprenderla. 
Asimismo, es importante analizar el impacto psicológico que 
tiene para las víctimas el que el padre o la madre hayan sido 
quienes las involucraron directa o indirectamente en la Trata, lo 
cual puede tener secuelas muy importantes en la salud mental 
de estas mujeres menores de edad.
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RESUMEN GENERAL

La presente investigación tuvo por objetivo desarrollar un 
modelo explicativo para calidad de vida durante la pandemia 
COVID-19. A partir de un estudio no experimental, transversal, 
predictivo. Se utilizó el Cuestionario para Evaluación Funcional 
de la Terapia de Enfermedades Crónicas (FACIT-GP: Galindo et 
al., 2018). Participó una muestra de 274 personas (185 mujeres 
y 89 hombres), de 20 a 40 años (M = 26 años), seleccionados por 
muestreo no probabilístico accidental. La muestra fue descrita 
a partir de las medidas de tendencia central y dispersión, 
así como, mediante un modelo predictivo para valorar la 
contribución de las variables predictoras sobre las variables 
de criterio. Los resultados muestran adecuado nivel en calidad 
de vida (M=50.56; 60.1%). En el modelo final, el apoyo social 
(b=.47), la discapacidad (-.35), la enfermedad crónica (-.13) y 
el estado civil (.12) fueron variables predictoras significativas.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, las amenazas de infección en 
situaciones epidémicas han afectado la salud mental (Pappas 
et al., 2009). Desde la aparición de COVID-19 hasta el 23 
de agosto del 2020 (día en que concluyó la recolección de 
datos de la presente investigación), las autoridades de salud 
de la república mexicana notificaron 560,164 casos, 80,198 
sospechosos y 60,480 muertes, lo que originó una serie de 
problemas a nivel físico, psicológico y social. Particularmente, 
en calidad de vida. Vivir en un contexto deficiente previo o 
posterior a la pandemia fomentó la disminución en calidad de 
vida, manifestando reducciones significativas en actividades 
físicas, actividades de la vida diaria, actividad social, ocio y 
educación. La calidad de vida es un concepto multidimensional, 
cuyo resultado depende de las variables protectoras y de 
riesgo con que se cuente. Un estudio anterior estableció la 
relación entre cohesión familiar, niveles de independencia y 
percepción de apoyo social en la percepción de calidad de 
vida, en pacientes con lesión medular; además de indicar 
la relevancia de los recursos económicos, como variable 
predictora significativa (Gaviria et al., 2006). El estudio dio 

pauta a la realización de la presente investigación, la cual tiene 
por objetivo desarrollar un modelo explicativo que permitan 
determinar la contribución de variables sociodemográficas y 
clínicas en calidad de vida (figura 1).

MÉTODO

Objetivo general
Desarrollar un modelo explicativo de calidad de vida y su 
relación con variables sociodemográficas y clínicas durante la 
pandemia COVID-19.

Objetivos específicos
1. Analizar el comportamiento de las variables en el modelo 

explicativo de calidad de vida.
2. Analizar la relación entre las variables planteadas en el 

modelo explicativo de calidad de vida.
3. Analizar si el modelo propuesto predice la calidad de vida.
4. Analizar la contribución de las variables propuestas en el 

modelo explicativo de calidad de vida.

Pregunta de investigación
¿En qué medida se presenta una adecuación en términos 
estadísticos y conceptuales del modelo propuesto en calidad 
de vida tomando en cuenta las variables sociodemográficas y 
clínicas?

Hipótesis
Las variables edad, escolaridad, ocupación, sexo, estado civil 
y apoyo social poseen una significancia positiva en el modelo 
explicativo de calidad de vida.

Las variables enfermedad crónico-degenerativa, discapacidad 
post COVID-19 y toxicidad financiera mantienen una asociación 
negativa en el modelo de calidad de vida.

Tipo de estudio y diseño
Se utilizó un estudio no experimental, transversal, predictivo 
(Sampieri et al., 2014).

Participantes
Población general expuesta a la pandemia por COVID-19 
(N=274 personas, 67.5% mujeres y 32.5% hombres). 
Seleccionada por muestreo aleatorio incidental. La edad se 
distribuyó entre 20 a 40 años (M = 26).
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Instrumentos
Cédula de Identificación
Se diseño una cédula de identificación que incluía datos 
sociodemográficos y clínicos. Además, se utilizó el Cuestionario 
de Autoevaluación sobre Estilo de Vida: “FANTÁSTICO” 
(Wilson et al., 1984), a fin de evaluar el consumo de tabaco. 
El coeficiente de correlación de las puntuaciones totales 
es 0.88, lo que sugiere la fiabilidad general como índice de 
comportamientos de estilo de vida. El 90% de la población 
encuestada lo clasificó como “útil, informativo y de baja 
dificultad”. Validado en México (López et al., 2000), el 
coeficiente de correlación por rangos de Spearman entre las 
calificaciones totales del test-retest, de la versión de 3 opciones 
de respuesta fue de r = 0.91 (p = 0.01).

Evaluación Funcional de la Terapia de Enfermedades 
Crónicas (Functional Assessment of Cancer Therapy 
– General Population, FACIT-GP). Estandarizada para 
población mexicana (Galindo, Espinoza, Meneses et al., 
2018)
Es una versión abreviada del FACT-G (Holzner et al., 2009) 
diseñada para la población general con el objetivo de evaluar la 
calidad de vida. Elimina los reactivos que hacen referencia a la 
enfermedad o el tratamiento. Se conforma de cuatro dominios: 
Bienestar físico, social/familiar, emocional y funcional. Consta 
de 21 elementos, cada uno de los cuales se califica en una 
escala de 0 a 4 puntos. A mayor puntuación, mejor calidad 
de vida (FACIT group, 2021). En la versión de México, el 
FACT-GP muestra una estructura similar a la versión original 
con buena validez y confiabilidad en todas las subescalas. El 
análisis de confiabilidad obtuvo un alfa de Cronbach global de 
0.81 y el valor KMO fue de 0.71 (p=.001) (Galindo et al., 2018).

Procedimiento
Se diseñó una encuesta en línea, mediante la plataforma 
Google Forms, conformada por la cédula de identificación, 
el Cuestionario de Autoevaluación sobre Estilo de Vida: 
“FANTÁSTICO” y la Evaluación Funcional de la Terapia de 
Enfermedades Crónicas. El formulario se difundió mediante 
las plataformas digitales Facebook y WhatsApp (figura 2).

Las consideraciones éticas, fueron señaladas por medio 
del consentimiento informado, en el cual se aclaró que 
la participación era voluntaria, la información anónima y 
confidencial. Los datos de la presente investigación pertenecen 
a quienes aceptaron participar de forma electrónica mediante 
el consentimiento informado.

RESULTADOS

Estadísticos descriptivos
Población general mexicana expuesta a la pandemia de 
COVID-19 (N = 274) seleccionada por muestreo aleatorio 
incidental. La edad se distribuyó entre 20 a 40 años (M = 26, 
DE = 5.9). La media de edad se halló sesgada, dado que el 
53% de los datos se encontró por debajo de la media, entre 
los 20 y 24 años. 

El 67% de la muestra se encontró conformado por mujeres. 
El 71% perteneció al nivel académico de licenciatura. El 74% 
estuvo conformado por personas solteras. La mayoría fueron 

empleados (44%) y estudiantes (43%). El 93% reportó la 
ausencia de síntomas de COVID-19. El 67% contó con seguro 
médico. El 94% señaló la ausencia de alguna enfermedad 
crónica degenerativa. Referente al consumo de tabaco, gran 
parte de la muestra reportó ‘nunca’ fumar (73.4%) (tabla 1, 2).

Descripción de los niveles de CV en una muestra de población 
general.
Calidad de vida total. En un rango de 0 a 84 puntos; la mayoría 
de los datos se distribuyó entre los 27 y 51 puntos (M = 50.56). 
Lo cual fue correspondiente con el promedio (Mdn = 51). Se 
observa que, la moda, se encuentra sesgada, dado que no 
representa a la población, además de existir más de una moda 
(Mo = 47, 48) (figura 3).

CV: Estado físico general de salud. En una escala de 0 a 24 
puntos. La mayoría de los datos se hallaron entre los 9 y 22 
puntos (M = 20.34). La media se encuentra sesgada, dado que 
sólo representó el 38% de la muestra (Mdn = 22). En tanto, la 
moda presentó una distancia mayor de 3 puntos con respecto 
al promedio de datos (Mo = 23) (figura 4). 

CV: Ambiente familiar y social. En un rango de 0 a 20 puntos 
(M = 11.42). Los datos se distribuyeron entre 0 y 12 puntos 
(Mdn = 12), lo cual, correspondió con el promedio. La moda, 
mostró una distancia mayor con respecto a la media (Mo = 13) 
(figura 5).

CV: Estado emocional. En una escala de 0 a 16 puntos (M 
= 4.70). El promedio de la muestra fue correspondiente a la 
mediana, la cual se distribuyó entre los 0 y 4 puntos (Mdn = 4). 
La moda se encuentra sesgada dado que hay más de una (Mo 
= 1, 5) (figura 6). 

CV: Capacidad de funcionamiento personal. En un rango de 
0 a 24 puntos (M = 14.11). El promedio de la muestra fue 
correspondiente a la mediana, la cual se distribuyó entre los 
2 y 14 puntos (Mdn = 14). La moda, tuvo una distancia mayor 
sobre la media (Mo = 17) (figura 7).

Correlaciones
Se realizó un análisis de correlación entre la calidad de vida y 
las variables demográficas y clínicas, que de acuerdo con la 
literatura han presentado una relación significativa (tabla 4). 
Además, se filtraron los datos correspondientes de las personas 
que presentaron COVID-19 a fin de lograr mayor precisión 
al plantear el nivel de significancia entre la enfermedad y la 
calidad de vida (tabla 5).

En la muestra total, el apoyo social obtuvo el mayor nivel de 
asociación, con una correlación positiva fuerte de .640. La 
discapacidad indicó una asociación fuerte con dirección negativa 
de -.578. La toxicidad financiera obtuvo una asociación positiva 
moderada de .330. Las enfermedades crónico-degenerativas 
tuvieron una asociación negativa débil de -.196. Y el estado 
civil obtuvo una correlación positiva muy débil de .122. En 
tanto, las variables edad, escolaridad, estado civil, ocupación y 
sexo no mostraron correlación significativa alguna.

En la muestra de personas contagiadas por COVID-19, el 
apoyo social presentó el mayor nivel de asociación con una 
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correlación positiva fuerte de .602. La toxicidad financiera, tuvo 
una asociación positiva moderada de .410. La discapacidad 
obtuvo una correlación negativa moderada de -.388. La 
ocupación presentó una correlación positiva débil de .237. 
Las enfermedades crónico-degenerativas mostraron una 
correlación débil de -.205. El estado civil tuvo una significancia 
negativa muy débil de -.150. Al igual que la escolaridad, con 
una significancia de -.142. En tanto, las variables edad y sexo 
no presentaron correlación significativa.

Regresiones
Se efectuó un modelo de regresión con la finalidad de analizar 
si las variables demográficas y clínicas que mostraron 
correlación significativa impactaron sobre la calidad de vida. 
Al mismo tiempo, se realizó un análisis de regresión específico 
para las personas que presentaron COVID-19.

En la muestra total, se efectuó un análisis de regresión 
lineal múltiple para examinar si las variables apoyo social, 
discapacidad, toxicidad financiera, enfermedades crónico-
degenerativas y estado civil impactaron sobre la calidad de 
vida. La toxicidad financiera no resultó predictora significativa, 
por lo que se eliminó del análisis. 

El modelo final explicó el 54.8% de la varianza, lo cual resultó 
significativo estadísticamente, F (4,269) = 83.58, p<.001. 
Los datos de los predictores individuales revelaron que el 
apoyo social percibido (b = .47, p<.001), la discapacidad 
post-COVID-19 (b = -.35, p<.001), la enfermedad crónico-
degenerativa (b = -.13, p<.002) y el estado civil (b = .12, 
p<.003) fueron predictores significativos de la calidad de 
vida en población general. Los niveles de apoyo social y 
estar casado o en unión libre se asociaron positivamente 
con los niveles de calidad de vida. Mientras que, los niveles 
de discapacidad y enfermedad crónico-degenerativa se 
relacionaron negativamente con la calidad de vida (tabla 6).

En la muestra de población contagiada por COVID-19, se 
efectuó un análisis de regresión lineal múltiple para examinar 
cuales de los factores evaluados resultaban predictores 
confiables de la calidad de vida. Sin embargo, ninguna de las 
variables fue significativa. El modelo explico el 38.5% de la 
varianza, F (7, 11) = 2.60, p<.075 (tabla 7).

DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue construir un modelo 
explicativo para calidad de vida, realizar una evaluación 
cuantitativa del modelo, identificar su adecuación en términos 
de análisis estadísticos de bondad de ajuste y su congruencia 
teórica. Dicho propósito se efectuó con la finalidad de aportar 
evidencias teóricas como metodológicas para el desarrollo 
de futuras investigaciones relacionadas con las presentes 
variables de criterio en el contexto mexicano.

Para cubrir el propósito principal se indagó en qué medida 
el modelo explicativo presenta una adecuación en términos 
estadísticos y conceptuales. Antes de responder a las hipótesis 
planteadas para solucionar la pregunta de investigación, se 
discuten los resultados pertinentes a la descripción de cada 
una de las variables dependientes.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
Los hallazgos del presente estudio indican una calidad de vida 
adecuada durante la primera ola de COVID-19. La calidad de 
vida obtiene un promedio de 60.1%; cifra menor a la reportada 
en México una década previa a la pandemia (65%) (OCDE, 
2020). A excepción de la subescala estado emocional (29.3%), 
los resultados se relacionan con un hallazgo referido en un 
estudio previo, en el cual se menciona que durante el inicio de 
la enfermedad se presenta un impacto leve en calidad de vida 
(Zhang & Feei, 2020). La calificación de los datos es favorable 
en el estado físico general de salud (91.66%), la capacidad 
de funcionamiento personal (58.7%) y el ambiente familiar y 
social (57.1%). Resulta relevante conocer el nivel de calidad 
de vida percibida previo a la pandemia, en particular el nivel de 
estado emocional, a fin de comparar los resultados durante la 
crisis sanitaria.

Hipótesis 1
Esta hipótesis planteó que la edad, la escolaridad, la ocupación, 
el sexo, el estado civil y el apoyo social poseen significancia 
positiva en el modelo explicativo de calidad de vida.

El apoyo social es la variable con el mayor nivel de asociación 
positiva, con una correlación fuerte (.640); este resultado se 
ajusta con los hallazgos informados previamente (Jing et al., 
2016). El estado civil presenta una correlación positiva muy 
débil (.122); el resultado es consistente con la evidencia 
(Kwon et al., 2017). Por el contrario, la edad, la escolaridad, 
la ocupación y el sexo no muestran correlación significativa. 
En el modelo final, los altos niveles de apoyo social percibido 
(b = .47) y estar casado o en unión libre (b = .12) información 
que coincide con la literatura (Van Nguyen, 2017), se asocian 
positivamente con calidad de vida.

Hipótesis 2
En esta hipótesis se esperaba encontrar una relación negativa 
y significativa entre las variables enfermedad crónico-
degenerativa, discapacidad post COVID-19 y toxicidad 
financiera en el modelo de calidad de vida.

La discapacidad indica el mayor nivel de asociación negativa, 
con una correlación fuerte (-.578), lo cual es consistente 
con la literatura (Detsyk et al., 2021; Pizarro et al., 2021). La 
toxicidad financiera obtiene una asociación moderada positiva 
(.330); el resultado difiere de la teoría; la fuente de sesgo 
puede atribuirse a la definición conceptual, mientras que 
investigaciones previas refieren a la carga financiera objetiva 
(Hauschildt, 2020), la investigación actual estudia la angustia 
financiera subjetiva. La enfermedad crónico-degenerativa 
presenta una correlación negativa muy débil (-.196); el 
resultado se ajusta a los hallazgos informados en estudios 
reportados previamente (Kwon et al., 2017; Lodhi et al., 2019; 
Van Nguyen et al., 2017) y durante la pandemia (Ping, Zheng, 
Niu et al., 2020). 

En el modelo final, los altos niveles de discapacidad (b = -.35) 
y enfermedad crónico-degenerativa (b = -.13) se relacionan 
negativamente con la calidad de vida. La toxicidad financiera 
no resulta predictora significativa, por lo que se elimina del 
análisis.
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CONCLUSIONES

Para futuras investigaciones se sugiere estudiar los predictores 
significativos en una muestra más amplia; así como explorar la 
actividad física, la cual, de acuerdo con la literatura ha sido un 
factor predictor significativo.

Debido al limitado número de estudios previos, la presente 
investigación sirve como base para conocer el nivel de 
calidad de vida en población mexicana. El estudio, pertenece 
a la fase inicial de la pandemia, para una investigación más 
profunda se recomienda integrar estudios concernientes a las 
diversas fases.

Previo a la pandemia, la población mexicana ya transitaba 
un momento de creciente vulnerabilidad. El COVID-19 solo 
aceleró el decremento ya existente. Lo cual podría sugerir que 
la población esta habituada a vivir situaciones aversivas día a 
día.

El COVID-19 no demostró ser una variable predictora 
significativa. Así mismo, no fue posible llevar a cabo la regresión 
lineal múltiple en la muestra con COVID-19. Ambas cuestiones 
podrían estar relacionadas con el bajo número de personas 
contagiadas en la muestra. La aplicación de instrumentos 
mediante plataformas digitales limitó la resolución de dudas y 
comentarios de la muestra.
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INTRODUCCIÓN

Las medianas y grandes empresas han encontrado una ventaja 
competitiva de su desempeño a través del desarrollo de los 
conocimientos, experiencias, competencias, valores, prácticas 
y la calidad de las relaciones que establecen sus empleados 
dentro de la empresa, no sucede lo mismo con las pequeñas 
empresas, ya que no han utilizado el Capital Intelectual para 
poder mejorar sus resultados, esto se ve reflejado en la poca 
inversión en capacitación, formación de cuadros y desarrollo 
de personal.

Durante la revisión de investigaciones sobre el tema podemos 
encontrar que existen diferentes modelos que proponen 
la medición del capital intelectual en las empresas, siendo 
cuatro de los más usados: Coeficiente de valor añadido 
intelectual (VAICTM), Pulic (1998); Modelo Navegator 
de Skandia, Leif Edvinsson (1991); el cálculo del Valor 
Intangible (VCI), Thomas Parkinson. Demuner F. R. (2017). 
Los cuales proponen una serie de indicadores que permiten 
medir el valor de los activos intangibles, pero consideran 
indicadores numéricos para su utilización; elementos de 
los cuales carecen la mayoría de las PyMES, por lo que la 
propuesta es utilizar el Balance Socorecard , Kaplan (1996) 
para la medición del impacto de los activos intangibles en el 
desempeño de las pequeñas empresas, ya que consideran 
indicadores financieros, pero equilibran estos indicadores con 
otros no financieros.

Por lo que el objetivo de esta investigación es construir un 
modelo de desarrollo del capital intelectual que permitan 
mejorar el desempeño de las pequeñas empresas industriales 
de Ciudad Nezahualcóyotl, partiendo de dos propuestas 
teóricas: Modelo Intellectus, Bueno (2011) y Balanced 
Scorecard, Kaplan (2004).

MÉTODO

El tipo de investigación a realizar en la primera etapa será 
de tipo exploratorio que permitirá conocer la información 
disponible (documental) sobre el tema, en la segunda etapa 
será de tipo correlacional no experimental mediante la 
aplicación de una encuesta a dueños de Pymes que permitirá 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre las 
variables del C.I. y del desempeño organizacional, finalmente 
a través de un estudio explicativo se establecerán las causas 
de estas relaciones y se realizará una propuesta con objetivos 
y acciones.

Para la investigación cualitativa se diseñó un cuestionario 
aplicado a los dueños o quien toma las decisiones en las 
PYMES, conformado de 42 ítems agrupados en 4 partes: 
La primera se refiere a los indicadores de desempeño, las 
preguntas realizadas permiten medir los resultados de los 
procesos internos y de aprendizaje y crecimiento; sobre los 
cuales el Capital Intelectual tiene impacto, para la escala de 
medición de este apartado, se debió considerar los resultados 
de la empresa en los últimos tres años, y la opciones utilizadas 
fue: aumentaron mucho, aumentaron algo, siguieron igual, 
disminuyeron algo, disminuyeron mucho. Las otras tres partes 
restantes nos permite medir el Capital Intelectual, por lo que 
fue desglosado en cada elemento que lo conforma: Capital 
humano, capital estructural u organizacional, capital relacional; 
además se agregaron preguntas demográficas como son: 
sector manufacturero, número de empleados y tiempo de 
operaciones de la empresa. Para las respuestas se utilizó la 
escala de Likert que va desde total acuerdo, casi total acuerdo, 
de acuerdo, casi total desacuerdo y total descuerdo. Se realizó 
un análisis estadístico de la información obtenida que determinó 
el modelo de la investigación a través de coeficientes de 
determinación , coeficiente de relación, valor y de student; que 
permitió dar respuesta a las preguntas planteadas y comprobar 
la hipótesis establecida en la investigación El desempeño de la 
organización está relacionado con el Capital Intelectual en las 
Pymes de Ciudad Nezahualcóyotl.

En la última etapa y por los resultados obtenidos en la 
investigación cuantitativa, se tuvo la necesidad de migrar a un 
estudio cualitativo, este estudio tuvo un carácter explicativo, 



REVISTA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA DE LA FES ZARAGOZA-UNAM  -  VOL. 13, NO. ESPECIAL, 2023 52

se utilizó la técnica de entrevista a través de un Focus Group 
con empresarios del municipio, se trabajaron tres sesiones: 
en la primera se explicó el modelo de la investigación, para 
entender como estaba estructurado cada elemento y sus 
variables, se analizó las definiciones conceptuales para poder 
clasificarlas (verde, amarillo y rojo) esto permitió integrar al 
modelo variables que había sido rechazada por el estudio 
cuantitativo; en la segunda sesión se elaboraron definiciones 
operativa para cada variable, de acuerdo a como se aplica o se 
trabaja dentro de las empresas; en la última sesión se realizó 
una propuesta de acciones para el desarrollo del C.I. con las 
ideas y aportaciones de cada empresario.

RESULTADOS

Al realizar el análisis de la estadística descriptiva, respecto al 
año en que inicia operaciones la Pyme y con la ayuda de una 
tabla de frecuencias, arrojo la siguiente información (Tabla 1. 
Año de creación de la Pyme):

Se observa que el 63 % de las empresas iniciaron sus 
operaciones desde hace 20 0 30 años. El otro 37% son pymes 
jóvenes que tienen de 2 a 10 años.

Para complementar la información sobre las empresas, 
también se realizó una gráfica de distribución de frecuencias 
con el número de empleados que tiene las Pymes (Figura 1. 
Gráfica de frecuencias por número de empleados), siendo la 
siguiente:
El 65% de las empresas que formaron parte de la muestra 
tienen 50 empleados y el 6% de las mismas 25 empleados.

Se aplicó Alfa Cronbach para el análisis de fiabilidad o 
confiabilidad de los datos obtenidos, el resultado que se 
obtuvo utilizando el SPSS (Tabla 2. Análisis de fiabilidad). El 
valor obtenido es .960>0.9 lo que demostró que la consistencia 
interna es excelente.

Se diseñó el modelo conceptual de esta investigación, aplicando 
regresión múltiple por mínimos cuadrados parciales (MCP o 
PLS por sus siglas en ingles) y que orienta al análisis causal-
predictivo, se consideró el resultado de las variables y las 
dimensiones (Figura 2. Modelo conceptual de investigación), 
el modelo muestra que: la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento mejora los procesos internos de una organización; 
estos procesos para que funcionen correctamente requieren 
de un adecuado capital humano, capital estructural y capital 
relacional; a su vez el desarrollo del capital humano impacta al 
capital estructural y este último al capital relacional. 

En la figura 3. Modelo con variables independientes 
y dependientes, podemos observar que el modelo de 
investigación está conformado por 5 variables independientes 
y 40 variables dependientes, mismas que fueron definidas 
en las operacionalización y utilizadas en el instrumento de 
recolección de información que fue aplicado a los dueños de 
las Pymes de Ciudad Nezahualcóyotl.

Una vez que se analizó con SPSS la información obtenida 
(Figura 4. Modelo con variables aceptadas), se obtuvo 

Coeficiente de determinación, que permite medir los 
porcentajes de variabilidad de respuesta entre los elementos 
del C.I. en el desempeño de las organizaciones, es decir, la 
desviación estándar con respeto a la media, se puede observar 
F1 Procesos internos es de 0.545, capital humano 0.168, 
F4 capital estructural 0.670, F5 capital relacional 0.418 de 
variabilidad en el modelo propuesto. También en la figura 4.4 
se muestra los constructos con sus variables finales aceptadas 
por tener carga factorial <0.7, así como el coeficiente de relación 
entre las variables independientes del estudio aprendizaje y 
crecimiento con procesos internos (0.738), procesos internos 
con capital humano (0.410), procesos internos con capital 
estructural (0.182), procesos internos con capital relacional 
(0.167). Se elaboró una tabla de balance de las variables 
aceptadas, aprendizaje y crecimiento tiene el 100%, procesos 
internos 60%, capital humano 56%, capital estructural 35% y 
capital relacional 20% (Tabla 3. Balance de las variables).

Al analizar los resultados (Tabla 4. Valores estadísticos del 
Modelo) encontramos que el valor es menor a 0.05 en: F1 
procesos internos y F3 capital humano (0.027); F2 aprendizaje 
y crecimiento y F1 procesos internos(0); F3 capital humano 
y F4 capital estructural (0); F4 capital estructural y F5 capital 
relacional (0.002); también se observan valores de student 
superior a 1.956 (2.213, 8.610, 6.724 y 3.165) que de acuerdo 
a la distribución de probabilidad son muy cercanos a “0”, 
por lo que es evidencia en contra de la hipótesis nula, esto 
comprueba parcialmente la El desempeño de la organización 
está relacionado con el Capital Intelectual en las Pymes de 
Ciudad Nezahualcóyotl.

Sin embargo el resultado de valor de F1 procesos internos y 
F4 capital estructural (0.130); F1 procesos internos y F5 capital 
relacional (0.270) el valor es mayor a 0.05 y la de student 
menor 1.956 (1.516, 1.105) situación que se tiene que analizar 
y complementar.

Una vez obtenidos los resultados del análisis cuantitativo 
en el cual se rechazaron variables de este estudio, surgió la 
necesidad de realizar un estudio de caso cualitativo sobre 
estas variables, se utilizó la herramienta de focus group con 7 
empresarios de ciudad Nezahualcóyotl, en donde se recolecto 
información sobre las variables de la investigación y acciones 
para mejorar los elementos del C.I. y desempeño en estas 
organizaciones, además de las siguientes indicaciones dadas:

Considerando la clasificación solicitada para cada variable; 
se pudo rescatar 9 variables aceptadas y que utilizan las 
empresas, ya que no fueron claras en el primer estudio 
realizado, pero en este segundo estudio respalda que sean 
incluidos en el modelo; 8 variables no aceptadas, porque la 
empresa no las utiliza pero si deberían utilizar. Por último cuatro 
de estas variables fueron rechazadas por que no aplican para 
este tipo de empresas, estas son:
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V26 Dotación de tecnología de producción
V34 Relaciones con instituciones del mercado financiero
V36 Certificaciones y sistemas de calidad
V39 Códigos y certificaciones medioambientales

El modelo de investigación quedo con 28 variables aceptadas, 
8 variables que deben trabajar las empresas y solo 4 
rechazadas, para este tipo de empresas.

Como parte de esta investigación se consideró la opinión de 
los empresarios para la construcción de la definición operativa 
de las variables, el objetivo es que se tengan un mejor 
entendimiento de ellas, se utilizó el software atlas.ti 7, los 
códigos representan las variables de estudio y se citaron las 
respuestas obtenidas; a continuación se presentan las redes 
por familia (variables independientes y dependientes).

Este modelo fue complementado con un plan de acción (Tabla 
7. Acciones del C.I. para mejorar el desempeño en Pymes), 
integrado por cada constructo que lo integra, la información 
proviene de las aportaciones realizadas por los empresarios 
que fueron entrevistados.

DISCUSIÓN

La propuesta inicial de esta investigación es un modelo 
conformado por 5 variables independientes y 40 variables 
dependientes, al ser analizado con Smart PLS permitió 
observar las relaciones entre los constructos y tener las 
medidas indicativas de las manera en cómo se relacionan las 
variables en el modelo, el PLS es beneficioso para este tipo de 
estudio como lo señala Bontis (1998); primero se eliminaron 
21 variables dependientes por tener una carga factorial <0.7, 
considerado como un nivel “modesto” Nunnally, J. (1994), 
quedando en el modelo 19 variables, sin embargo al realizar 
la investigación cualitativa se logró recuperar 9 variables más, 
ya que el empresario no entendió su definición conceptual en 
el primer estudio, quedando el modelo final con 28 variables. 
Respecto al análisis de causa efecto, representado por el 
coeficiente de determinación se observa que la perspectiva 
de aprendizaje con procesos internos es mediana (.545), 
lo que demuestra que los procesos claves de una empresa 
se desarrollan a través del aprendizaje y crecimiento de los 
empleados, tal como lo señala Stewart (2000); el de procesos 
internos con capital humano es bajo (0.168), pero positivo; 
procesos internos con capital estructural, así como procesos 
internos y capital relacional el valor es alto (0.670)(0.418), con 
lo que se demuestra que los conocimientos, las habilidades, 
valores, prácticas y relaciones del personal influyen en cómo 
se lleva acabo los procesos claves de una organización, tal 
como lo señala Kaplan (2004). El valor del coeficiente de 
relación entre la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
y procesos internos, es positivo y significativo (0.738), ya 
que como menciona Kaplan (2004) el tener identificadas las 
tareas necesarias, los sistemas de información y el capital 
organizacional, permite mejorar los procesos internos, es decir 
como los activos intangibles transformarán estos procesos, 
cabe mencionar que la mayoría de los sistemas de medición 
del desempeño existentes de las organizaciones se enfoca 
en mejorar los procesos operativos; La relación de procesos 
internos con los elementos del C.I., el elemento más conocido 

y utilizado por las Pymes es el Capital Humano (0.410), 
menciona Wrigth (1994) es el corazón del capital intelectual, 
también es el componente más importante en la generación de 
valor y eficiencia del C.I. Demuner (2017). En cuanto al capital 
estructural y capital relacional la relación con los procesos 
internos es positiva pero no significativa (0.182) (0.167); en 
otros estudios se han demostrado que el capital estructural 
tiene relación con indicadores de desempeño financiero como 
(ROA, ROI, ROE) Villegas (2015), indicadores que no fue 
utilizado en esta investigación, por no corresponder al objetivo 
de este trabajo.

En la tabla 4. (Valores estadísticos del modelo) podemos 
observar que en las relaciones que se tiene un valor >.05 y la 
de student mayor de 1.956 son: procesos internos con capital 
humano, aprendizaje y crecimiento con procesos internos, 
capital humano con capital estructural, capital estructural con 
capital relacional, por lo que se tiene evidencia suficiente para 
comprobar parcialmente la El desempeño de la organización 
está relacionado con el Capital Intelectual en las Pymes de 
Ciudad Nezahualcóyotl.

CONCLUSIONES

Durante la construcción del modelo de desarrollo del capital 
intelectual para mejorar el desempeño de las pequeñas 
empresas industriales de Ciudad Nezahualcóyotl, se pudo 
demostrar la relación que existe entre los elementos del C.I. y 
los indicadores no financieros de estas empresas, por lo que 
se debe reconsiderar la inversión en capacitación, formación y 
desarrollo de cuadros de personal ya que son limitantes para 
su crecimiento y competitividad.

El modelo obtenido está conformado por 5 variables 
independientes y 28 variables dependientes, que muestran 
que se debe desarrollar el capital intelectual a través de sus 
tres elementos tradicionales: capital humano (9 variables), 
capital estructural u organizacional (6 variables) y capital 
relacional (7 variables), el C.I. tiene impacto en el desempeño 
de las empresas, si logran mejorar sus procesos internos 
(proceso de gestión de operaciones, proceso de gestión de 
clientes e innovación y creación de productos) para poder 
entender la participación de los activos intangibles en el 
éxito de las organizaciones, se debe tener bien definidos 
y alineados a la estrategia de la empresa los indicadores 
de aprendizaje y crecimiento (crecimiento de empleados, 
inversiones en TIC´s, productividad del empleado) Kaplan 
(2004). 

Fue necesario crear una definición operativa para algunas 
variables, que permitan el mejor entendimiento y desarrollo de 
estas variables, siendo estas:

► Procesos de gestión de operaciones, el proceso inicia 
desde la toma de pedido por parte del cliente, proceso 
de producción y entrega de producto al cliente de manera 
manual o mediante un sistema.

► Formación interna, que es la implementación de la 
capacitación para que los colaboradores tengan los 
conocimientos y las habilidades necesarias para realizar 
las actividades de la empresa.
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► Experiencia, ser expertise a través del tiempo permite 
al trabajador realizar mejor sus funciones y actividades 
dentro de la empresa.

► Sentimiento de compromiso, al sentirse parte de la 
organización el trabajador eleva su productividad, mejora 
sus actividades diarias y garantiza un producto de calidad.

► Orientación hacia el cliente, implica tener los conocimientos 
y actitud para conocer y satisfacer las necesidades de los 
clientes.

► Lealtad de clientes, para realizar su compra de manera 
constante.

► Satisfacción de clientes, la organización considera el 
cumplimiento de las necesidades del cliente en tres 
aspectos: calidad, precio y entrega total de su producto.

► Personalización de productos y servicios del proveedor, la 
materia prima debe cubrir los requisitos señalados por la 
empresa.

► Conocimientos de competidores, tener la información de 
los actuales y potenciales competidores.

La realización de un plan de acción por cada elemento del 
modelo, permite a los empresarios:

1) Identificar los objetivos que se pretenden al desarrollar las 
diferentes perspectivas y elementos del C.I.

2)  Conocer las actividades que realizan otras Pymes y que 
podrían ser retomadas para el desarrollo de estas variables 
en su organización.

3) Detectar herramientas administrativas que le permitan 
utilizar de manera óptima su capital intelectual y con ello 
mejorar su desempeño 
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TABLA 1. Año de creación de la Pyme.

Año de creación por rango Frecuencia Porcentajes % acumulado
1970 1980 1 3 3
1981 1991 4 13 16
1992 2002 15 47 63
2003 2013 2 6 69
2014 2024 10 31 100

Nota: Elaboración propia en excel.
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FIGURA 1. Gráfica de distribución de frecuencias por número 
de empleados.
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Nota: Gráfica obtenida en MINITAB.

FIGURA 2. Modelo Conceptual de investigación.

Nota: Modelo obtenido de MCP o PLS.

TABLA 2. Análisis de fiabilidad.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

.960 40

Nota: Obtenida de SPSS.

FIGURA 3. Modelo con variables independientes y dependientes.

Nota: Modelo obtenido de MCP o PLS.
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FIGURA 4. Modelo con variables aceptadas.

 

Nota: Modelo y valores obtenido de MCP o PLS

TABLA 3. Balance de las variables.

Factores % Aceptados

Aprendizaje y crecimiento 100

Procesos internos 60

Capital humano 56

Capital estructural 35

Capital relacional 20

Nota: Elaboración propia.

TABLA 4. Valores estadísticos del Modelo.

Nota: Tabla obtenida de MCP o PLS.
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TABLA 5. Variables clasificadas con verde (variables aceptadas ya que se utilizan en su empresa).

Variable Definición Operativa
V1 Proceso de gestión de operaciones Proceso que inicia desde la toma de pedido por parte del cliente, proceso de 

producción y entrega de producto al cliente de manera manual o mediante un 
sistema.

V10 Formación interna Implementación de la capacitación para que los colaboradores tengan los 
conocimientos y las habilidades necesarias para realizar las actividades de la 
empresa

V11 Experiencia Ser expertise a través del tiempo permite al trabajador realizar mejor sus 
funciones y actividades dentro de la empresa.

V16 Sentimiento de compromiso Al sentirse parte de la organización el trabajador eleva su productividad , mejora 
sus actividades diarias y garantiza un producto de calidad

V17 Orientación hacia el cliente Tener los conocimientos y actitud para conocer y satisfacer las necesidades de 
los clientes

V29 Lealtad de clientes El cliente compra de manera constante
V30 Satisfacción del cliente La organización considera el cumplimiento de las necesidades del cliente en 

tres aspectos: calidad, precio y entrega total de su producto.
V32 Personalización de productos y servicios 
del proveedor

La materia prima debe cubrir los requisitos señalados por la empresa.

V35 Conocimientos de competidores Conocer y tener la información de los actuales y potenciales competidores.

Nota: Elaboración propia en Excel.

TABLA 6. Variables clasificadas con amarillo (variables no aceptadas, porque no se utilizan, pero si se deberían utilizar).

Variable Definición Operativa
V4, V5 Procesos reguladores y sociales Normas municipales y estatales para el buen funcionamiento de la organización 

en la parte operativa y administrativa
V18 Homogeneidad cultural Los empleados deben comportarse de acuerdo a los valores, lineamientos o 

reglas de la organización para una adecuada relación laboral
V21 Desarrollo organizativo Los empleados se acoplan a las nuevas formas de trabajar que surgen en la 

empresa, incluye también la toma de decisiones.
V25 Políticas de gestión de proveedores Proceso para identificar y negociar con proveedores, que cubran los estándares 

establecidos en la materia prima requerida.
V27 Dotación de tecnología de información y 
comunicación

Sistemas que permitan tener la información para el negocio y apoyen a las 
áreas administrativas y operativas.

V33 Capacidad de respuesta del proveedor Los insumos del proveedor se ajuste a lo que necesita la empresa y la entrega 
inmediata de los mismos.

V40 Programa de conciliación de vida familiar 
y profesional

Respetar los horarios de trabajo para que el trabajador pueda atender sus 
actividades familiares

Nota: Elaboración propia en Excel
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FIGURA 5. Modelo de impacto de C.I. en el desempeño de Pymes.
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Elaboración propia utilizando Excel.

TABLA 7. Acciones del C.I. para mejorar el desempeño en Pymes.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Objetivo: Evaluar la disponibilidad de las habilidades y talento del personal para mejorar los procesos internos de la empresa.

Indicador Acciones
Disponibilidad del 
capital humano

- Capacitar al nuevo personal que se integra, de cómo se realiza las actividades en la elaboración 
de nuestros productos.

- Dar capacitación de manera personal, tener por escrita esta información.
- Realizar un proceso de selección bien establecido.
- Emplear al nuevo empleado en una posición básica e incentivarlo a aprender de otras ocupaciones 

a través de sus compañeros de trabajo.
- Tener actividades que ponen a prueba sus habilidades, conocer el proceso de cada actividad y 

formalmente dar a entender al trabajador la misión y visión de la empresa, para que se identifique 
y sea parte del proceso.

- Realizar manuales de procedimientos, evaluaciones trimestrales, capacitaciones (programas 
anuales).

Disponibilidad del 
capital de información

- Tener bases de datos para el control e información en computadora.
- Tener información en sistemas administrativos y actualiza al día.
- Digitalizar los datos de los libros de contabilidad para tenerlos más claros y ver tendencias.
- Tener almacenamiento en las nubes y realizar constantes actualizaciones.
- Adquirir sistemas contables, sistema CRM (Customer Relationship Management) para ventas, 

bibliotecas digitales en la nube.
Disponibilidad del 
capital organizacional

- Mantener al personal informado de lo que sucede y rolar al personal dentro del área de 
producción.

- Sensibilizar sobre la importancia del negocio, clientes, buenas prácticas y valores de la empresa.
- Elaborar descriptivos de puestos, perfil de puestos y KPIs (indicadores claves del negocio y/o 

indicadores del rendimiento).



XIII CONGRESO ESTUDIANTIL & VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 59

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Objetivo: Establecer la manera de como el capital humano transformará los procesos claves de la empresa.

Indicador Acciones
Proceso de gestión de 
operaciones

- Supervisión del área operativa a través de sistemas, IMAS ERP (gestión empresarial de alta 
calidad).

- Elaborar manual de organización y manuales de procesos de producción.
- Controlar el proceso desde tomar pedidos por teléfono a cada cliente, pasarlo a producción y 

agendar su entrega en tiempo y forma de acuerdo a la fecha programada de rutas.
- Tener un stock de materia prima, producto y aparte el producto de venta por mes. 

Procesos de gestión 
de clientes

- Crear un proceso para dar seguimiento a nuevos prospectos de clientes, captar nuevos clientes, y 
dar seguimiento a los clientes recurrentes.

- Tener código de ética y agendas comerciales.
- Adquirir un sistema CRM (Customer Relationship Management).
- Contactar al cliente por correo y teléfono, investigar el cliente (capacidad de pago, que tipo de 

cliente) y dar seguimiento a la documentación fiscal.
- Agilizar los movimientos dentro de la empresa para que el cliente tenga que esperar el mínimo 

tiempo posible. 
- Agilizar los procesos de venta, atraer a los clientes con productos innovadores.
- Tener código de ética, agendas comerciales.
- Dar seguimiento al sistema CRM (Customer Relationship Management).

Procesos de 
innovación

- Tener productos en catálogo en línea, mostrando los diversos productos, facilitando el acceso al 
cliente.

- Elaborar nuevos diseño y forma de productos, así como también nueva maquinaria para estos 
productos.

- Asistir a expos para ver innovaciones.
- Contar con infraestructura adaptada a cambios.
- Ampliar e innovar las ventas por internet.
- Realizar análisis de mercado mediantes bases de datos especializadas en la industria (mensual) 
- Afiliarse a cámaras de comercio.

CAPITAL HUMANO
Objetivo: Desarrollar en el personal las aptitudes, capacidades y valores necesarias para lograr transformar los procedimientos 

internos de la empresa.

Indicador Acciones
Formación 
especializada

- Tener un procedimiento de reclutamiento y selección de personal.
- Evaluar al personal para asignar a un área específica o un puesto.
- Fomentar el estudio de formación básica y media superior para tener más entendimiento de las 

nuevas tecnologías, así como la creación de nuestros productos y mejoras continuas.
- Elaborar perfil de puestos y descriptivos de puestos.

Formación interna - Otorgar capacitación al personal de manera continua.
- Buscar cursos o material que enriquezca las nuevas formas de hacer los productos.
- Promover adiestramiento hacia nuevo personal a través del mismo personal de la empresa.
- Elaborar un programa de capacitación para la formación de los empleados.
- Brindar capacitación a los nuevos colaboradores.
- Elaborar un manual de inducción.
- Elaborar un programa anual de capacitación.
- Realizar gráfica de escalafón mediante descriptivo de puestos.

Experiencia - Realizar evaluaciones de desempeño constantemente y retroalimentar al trabajador.
- Rotar al personal en las diferentes áreas de la empresa.
- Encontrar la habilidad de la persona para colocarlo en el puesto adecuado.
- Aprovechar la experiencia de los empleados de más currículum para capacitar a nuevas 

contrataciones. 
- Fomentar la permanencia del trabajador en la empresa (antigüedad).
- Realizar perfil y descriptivo de puestos.
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Indicador Acciones
Aprendizaje - Otorgar constante capacitación y actualización de procesos de trabajo.

- Tener una oportunidad de crecimiento a nivel jerárquico.
- Promover el conocimiento por pláticas de la experiencia y videos.
- Practicar el rolar a los empleados en las diferentes áreas de trabajo para que conozcan y realice 

todas las actividades de la empresa.
- Crear nuevos puestos en la empresa.
- Lanzar nuevas herramientas de capacitación.
- Elaborar programa de capacitación anual.
- Evaluar de forma trimestral para detección de necesidades de capacitación.
- Implementar un programa de desarrollo organizacional.

Colaboración - Organizar a los empleados de acuerdo a un plan de trabajo diario.
- Fomentar la comunicación que permita evitar errores en el área de producción y con el producto 

terminado.
- Crear un ambiente de confianza y resolver problemas en el momento.
- Rolar el personal en toda el área de producción.
- Realizar dinámicas para incentivar el buen trabajo en equipo.
- Elaborar programa de capacitación del trabajo colaborativo y desarrollo de personal.

Comunicación - Hacer juntas diarias para contestar inquietudes y brindar información de lo sucedido dentro de la 
empresa.

- Sensibilizar porqué la comunicación facilita su trabajo.
- Confrontar los problemas.
- Promover la práctica de puertas abiertas.
- Implementar mecanismos de comunicación como un correo de quejas y sugerencias.
- Promover que los empleados que tengan más experiencia ayuden a los nuevos con sus tareas.
- Tener buzón de quejas en intranet, chat interno, área de gestión humana, redes sociales.

Sentido de 
pertenencia

- Tener claros los objetivos, para después poder compartirlos y transmitirlos a los trabajadores.
- Tomar la responsabilidad de sus decisiones.
- Ser transparente con la información que involucren al trabajador, como puede ser pérdidas de la 

empresa o posibles problemas del área.
- Fortalecer la identidad empresarial, comunicarla y explicarla para que el trabajador tenga un 

sentido de compromiso.
- Pasar tiempo con los colaboradores para que ellos se sientan parte de la empresa.
- Tener un código de ética, 
- Elaborar un plan de bienestar mensual, 
- Crear un manual de responsabilidad social

Sentimiento de 
compromiso

- Contar con un plan de carrera dentro de la empresa, para que puedan ir creciendo dentro de la 
misma

- Generar consciencia de que las actividades que se realiza dentro de la empresa repercuten en la 
calidad del producto

- Estar en comunicación con los directivos
- Involucrar al empleado en los nuevos proyectos de la empresa
- Desarrollar un reconocimiento que premie el compromiso mostrado por parte de los empleados.
- Involucrar a todos los trabajadores en cualquier actividad, ya sea laboral o de entretenimiento
- Tener un reglamento interno de trabajo 
- Tener un código de ética

Orientación hacia el 
cliente

- Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente
- Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a precio
- Tener conocimiento de los productos que se vende y aclarar el precio, calidad y garantía
- Tener por escrito cada necesidad del cliente, tener la información del cliente y los productos que 

solicita
- Sensibilizar a través de cursos a los empleados con respecto a los clientes para tener una sana 

actitud del “cliente siempre tiene la razón”
- Otorgar bonos o comisiones por cada cliente que atienda de la mejor manera
- Tener políticas comerciales y realizar clínicas de ventas
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CAPITAL ESTRUCTURAL U ORGANIZACIONAL
Objetivo: Integrar las ideas del personal sobre la creación, implementación y mejoramiento en la cultura, la estructura, los 

procedimientos, sistemas y productos, dentro de la organización para un mejor desarrollo de sus procesos.

Indicador Acciones
Clima social-laboral - Resolver conflictos, para que no surjan más y no afecte su productividad o estancia en la 

organización.
- Conservar al personal para que tengan una antigüedad considerable.
- Tratar bien a los trabajadores, no deben existir diferencias y promoviendo el compartir cosas.
- Obtener certificaciones de las buenas prácticas.
- Realizar dinámicas de integración y convivencia.
- Tener reuniones mensuales.
- Contar con un contrato colectivo de trabajo.
- Elaborar un manual de Responsabilidad social empresarial. 
- Aplicar un calendario de bienestar.
- Realizar la evaluación de la NOM-035 STPS semestral.

Diseño organizativo - Los empleados deben conocen el lugar que ocupan dentro de la organización, saber las áreas y 
funciones existentes dentro de la empresa.

- Actualizar y dar a conocer el organigrama de la empresa.
- Tener una gráfica de escalafón de puestos (desarrollo organizacional).

Pautas organizativas - Tener una herramienta en la que se plasme el proceso o las actividades específicas que se deben 
realizar en cada una de sus áreas, para hacerlas de manera eficaz y eficiente.

- Actualizar y dar a conocer los manuales de procedimientos y procesos.
Transmisión de 
conocimientos

- Fomentar el conocimiento como una forma de conducirse de manera habitual en las diferentes 
áreas.

- Realizar capacitación interna para los trabajadores operativos y los niveles de mando 
administrativo con capacitadores externos.

- Elaborar el plan anual de capacitación.
- Tener política de capacitación.

Políticas de gestión de 
clientes

- Los empleados llevan a cabo anotaciones con las especificaciones solicitadas de los clientes, para 
la realización de su producto y de esta manera no cometer ningún error.

- Contar con procedimientos que permita la identificación, la captación, venta y seguimiento a los 
clientes.

- Tener por escrito las políticas de venta y pago de los clientes.
- Tener política comercial.
- Elaborar un código de ética y conducta.

Dominio en internet - Tener página web de la empresa.
- Campañas publicitarias en página web. (google, facebook, tiktok, linkin) y redes sociales, para 

buscar lits (en la jerga de redes sociales, es una expresión utilizada para expresar que algo tiene 
una valoración muy positiva).

CAPITAL RELACIONAL
Objetivo: Fortalecer el conocimientos del personal para generar relaciones adecuadas con otros miembros, clientes, 

proveedores y competidores que se encuentran vinculados en el negocio de la empresa. 

Indicador Acciones
Lealtad de clientes - Tener una buena negociación con el cliente y responder ante cualquier contingencia.

- Dar una buena atención, la calidad del producto y con garantía.
- Vender productos de buena calidad y a precios accesibles.
- Elaborar un reporte trimestral de ventas y seguimiento postventa.

Satisfacción del cliente - Conocer la satisfacción del cliente y darle respuesta a las situaciones que se le presenten con el 
producto.

- Dar un buen servicio y garantía de calidad.
- Cumplir con los requerimientos del producto solicitado por el cliente.
- Otorgar un servicio postventa.
- Levanta acta de visita a cliente.
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Indicador Acciones
Red de distribución - Programar rutas de entrega y horario de venta mostrador.

- Tener equipo de reparto para la entrega local y contratar servicio externo para la logística foránea.
- La venta directa ha probado ser el canal más confiable de distribución pues así podemos controlar 

las dos ofertas más importantes para el cliente: la calidad del producto y sobre todo un precio 
competitivo.

- Elaborar minutas con distribuidores en donde se incluyan la lista de precios y convenios 
comerciales.

Personalización de 
productos y servicios 
del proveedor

- Buscar proveedores que se ajusten a las necesidades de la empresa.
- Establecer estándar de materia prima para la selección de proveedores.
- Tener diseños totalmente de la marca, mediante convenios con el proveedor.

Conocimiento de 
competidores 

- Tener una base de datos de competidores actuales y potenciales, con productos, precio y calidad.
- Tener información de los competidores por escrito y los productos que ofrecen.
- Realizar una investigación de mercado.

Políticas de personal - Realizar monitoreo y evaluación de un desempeño de actitudes.
- Reactivar las actividades de integración, felicitación por cumpleaños y aniversario en la empresa.
- Elaborar un reglamento de personal.
- Realizar un reglamento interior de trabajo.
- Establecer políticas de personal que mejoren las actitudes, motiven la permanencia y desarrollo 

del trabajador.
- Tener políticas para evitar el riesgo psicosocial.
- Tener un código de ética.
- Elaborar un programa y plan anual de bienestar.

Notoriedad de marca - Hacer una publicidad solo dentro de la zona establecida para promociones básicas.
- Mantener la calidad que nos distingue en el mercado.
- Dar un valor a lo que requiere el cliente, se necesita realizar un estudio de mercado.
- Conocer el grado de aceptación en el mercado de la marca de la empresa.
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una de las enfermedades neurodegenerativas 
más comunes en el mundo. En México la prevalencia es de dos 
millones de personas (1). Un tratamiento alternativo natural son 
las plantas medicinales y sus metabolitos secundarios, como 
los terpenos y flavonoides, aislados de Salvia Amarissima, que 
han reportado efectos neuroprotectores y anticonvulsivos en el 
SNC (4). Además; estudios farmacológicos y electrofisiológicos 
refieren que la hormona liberadora de tirotropina (TRH, por sus 
siglas en inglés) desempeña un papel neuromodulador en el 
hipocampo en modelos animales con epilepsia experimental 
(3). En este trabajo se evaluó el efecto neuroprotector de dos 
extractos de Salvia en ratones de las cepas SW y C57/BL6/
JN, administrados con una dosis de pentilentetrazol (PTZ) y su 
relación con el papel neuroprotector de TRH.

MÉTODOS

Se utilizó un modelo de epilepsia farmacológica inducida con 
una dosis de PTZ (60 u 85 mg/kg, i.p. dependiendo de la cepa). 
Los animales (peso promedio= 25-30 g) fueron pretratados 
con dosis únicas del extracto acuoso (ExAc) o del extracto de 
acetato de etilo (AcoEt) de S. Amarissima (15-100 mg/kg de 
peso corporal) vía intraperitoneal (i.p.) 30 minutos antes de 
administrar PTZ. Los ratones que sobrevivieron a las crisis 
se sacrificaron a las 4, 8 y 12 h. Los cerebros disecados se 
emplearon para obtener cortes coronales a nivel del hipocampo 
dorsal para detectar el ARNm de TRH por hibridación in situ.

En un lote independiente, los animales fueron tratados 
únicamente con PTZ (60 mg/kg) y se sacrificaron a las 
mismas horas; Este grupo se empleó para comparar el efecto 

neuroprotector de los extractos, sobre el nivel de expresión del 
ARNm de TRH.

RESULTADOS

Hubo diferencia significativa en la sobrevivencia de los ratones 
SW que recibieron AcoEt+PTZ (100%) versus ExAc+PTZ (60%-
33%, dependiendo de la dosis del extracto). Los ratones C57/
BL6/JN que recibieron ExAc (50 mg/kg o 100 mg/kg) + PTZ (60 
mg/kg) sobrevivieron 50% o 66%, respectivamente. No hubo 
sobrevivencia en ratones C57/BL6/JN tratados con AcoEt (20 
mg/kg) +PTZ (60 mg/kg). La sobrevivencia de ratones tratados 
con etosuximida, un fármaco de referencia (100 mg/kg) + PTZ 
(60 mg/kg), fue del 100%. Se reportó menor latencia y retardo 
a las crisis generalizadas tónico-clónicas en relación a los 
grupos tratados con ExAc+PTZ; Finalmente, la expresión del 
ARNm de TRH disminuyó a la mitad en el hipocampo de los 
grupos tratados con etosuximida o con ExAc+PTZ en relación 
a los animales que solo recibieron PTZ, e incrementó de nuevo 
en el grupo ExAc+PTZ transcurridas las 8h.

DISCUSIÓN

Existe una necesidad médica de emplear tratamientos 
alternativos en pacientes con crisis convulsivas que no 
responden a los fármacos que se emplean para tratar 
la epilepsia, por ello la investigación etnomédica de los 
compuestos de S. Amarissima (5). Según nuestros resultados 
conductuales, el tratamiento con el extracto polar de la salvia 
en la cepa endogámica C57/BL6/JN y del extracto de mediana 
polaridad en la cepa exogámica SW, tuvieron un efecto similar 
al del fármaco de referencia, el cual es un antiepiléptico (2), al 
retrasar la latencia a los estadios clínicos (1-2 y 3) de la crisis, 
lo que confirma su efecto neuroprotector a nivel central durante 
las crisis convulsivas. Dichos efectos fueron dependientes de 
la cepa, la dosis y el tratamiento. A nivel molecular observamos 
una disminución en el nivel de expresión del ARNm de TRH en 
el hipocampo dorsal, de los grupos tratados con etosuximida 
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o con ExAc + PTZ lo que indica una inhibición en la actividad 
de las neuronas glutamatérgicas/ TRHérgicas en esta región 
del cerebro para proteger y reparar la actividad hipocampal 
durante y después de la crisis; también se observó que el uso 
de la cepa endogámica limitó la sobrevivencia para el extracto 
de acetato de etilo. Se requieren estudios para conocer los 
mecanismos que emplea la planta para proteger del daño, así 
como la vía de acción de los metabolitos; a donde viajan o si se 
degradan después de su efecto máximo en el cerebro.

CONCLUSIONES

El AcoEt tiene como principal metabolito secundario la 
amarisolida A, un terpeno que actúa inhibiendo canales 
catiónicos tipo 1, con efecto neuroprotector, que permite 
la sobrevivencia al PTZ en ratones SW. En comparación, 
los ratones con ExAc, cuyo metabolito secundario, es la 
pedalina, un flavonoide con efecto antioxidante que ayuda a 
la eliminación de radicales libres, permite la sobrevivencia en 
forma dependiente de la cepa y las dosis. Estos efectos se 
asociaron con el aumento en la actividad de las neuronas TRH 
del hipocampo.
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FIGURA 1. Diseño experimental. A) Tratamiento S. amarissima (50 mg/Kg, i.p.,intraperitoneal) + PTZ (60mg/Kg, i.p.)en ratones 
macho ♂C57/BL6/JN. B)Tratamiento S. amarissima (100 mg/Kg, i.p.) + PTZ (85 mg/Kg, i.p.) en ratonas ♀ SW. C) Tratamiento 

fármaco de referencia etosuximida (100 mg/Kg, i.p.) + PTZ (60 u 85 mg/Kg, i.p., dependiente de la cepa). D Estadio conductual. 
1-2. Tirón de cuello 3. Crisis Clónica 4. Crisis Tónico-Clónica. 5. Muerte. E) Anestesia de los animales a las 4h, 8h y 12h 

posteriores al inicio de su tratamiento y disección de los cerebros para la obtención de cortes coronal es que contuviera el 
hipocampo dorsal o ventral; análisis del ARNm de TRH por hibridación in situ mediante microscopía confocal.
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FIGURA 2. Observación conductual en ratones C57/BL6/JN y SW; administrados con un extracto acuoso (ExAc) o con un 
extracto en acetato de etilo (ExAcoEt) de S. amarissima,30 minutos antes de administrar PTZ. A) Latencia al estadio 1-2. 

B) Latencia al estadio 3. C) Duración de la crisis clónica D) Porcentaje de sobrevivencia.

FIGURA 4. Análisis de la intensidad de la señal para el ARNm de TRH en el hipocampo dorsal de 
ratones machos de la cepa C57/BL6/JN. La gráfica representa la densidad óptica integrada en la 

región CA3 del hipocampo dorsal para los grupos descritos en la figura 4.
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FIGURA 4. Expresión del ARNm de TRH en el hipocampo dorsal de ratones macho ♂C57/BL6/JN. A) Animales tratados con el 
fármaco de referencia etosuximida (100 mg/Kg, i.p.) + PTZ (60 mg/Kg, i.p.), sacrificados a las 4 horas. B) Animales administrados 
con PTZ (60 mg/Kg, i.p; grupo control), sacrificados a las 4 horas. C-E) Animales tratados con ExtAc (50 mg/Kg, i.p.) + PTZ (60 

mg/Kg, i.p.), sacrificados a las 4, 8 o 12 horas. A-E) Imágenes representativas de cortes coronales (20 µm) a nivel del hipocampo 
dorsal, hibridadas con una sonda complementaria al ARNm de TRH y reveladas con un anticuerpo secundario Alexa-488. Las 

imágenes de alta resolución se adquirieron en un microscopio confocal ZEISS LSM 900/ Airyscan 2 y con el láser de Diodo de 488 
nm, con 1-1.4 airy units (AU) depinhole. Para la selección de las zonas de interés, se utilizó el microscopio invertido Axio Observer 

Z1/7 acoplado a la unidad del confocal y un objetivo Plan/Apochromat 20x/0.8 na. Esto generó imágenes a color de 8 bits en 
formato. CZI, las cuales se transformaron a formato .Tiff con el software del confocal, ZEN 3.3.
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Nombre de la coordinadora: Brenda Magali Gómez Cruz

Correo electrónico de la coordinadora: brenda.unam.22@gmail.com

RESUMEN

El simposio pretende mostrar algunos hallazgos de una Investigación Acción Participativa (IAP) 
realizada con estudiantado de la FES Zaragoza (UNAM) en el marco del “Programa de investigación 
e intervención sobre Aculturación en Igualdad de Género” (2023-12/48-5484). El objetivo fue explorar 
problemáticas y alternativas que la comunidad Zaragozana identifica en materia de género en el 
espacio educativo y sociedad en general, con la finalidad de incentivar la acción comunitaria. En este 
simposio se expondrán los resultados de esta experiencia investigativa desarrollando las siguientes 
temáticas 1) Significados sobre igualdad de género y feminismo; 2) Violencia de género; 3) Cuerpo y 
género: resistencias ante las violencias y 4) Autocuidado y Cuidado Colectivo y 5) Buentrato. En las 
ponencias se expondrán las metodologías empleadas y los resultados, mismos que dan cuenta de la 
necesidad seguir generando espacios que abonen a la aculturación en igualdad de género, de cara a 
una sociedad más justa e igualitaria. 
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PALABRAS CLAVE

Feminismo, Genealogías, Colectividad, Desigualdad, Género 

INTRODUCCIÓN

La estructura patriarcal construye diferencias y asimetrías 
entre hombre y mujeres, de manera tal que se asume 
que esta asimetría es de origen biológico, desconociendo 
que históricamente se ha asignado a las mujeres roles, 
comportamientos y características con menor prestigio y 
reconocimiento social (Campos, et. 2020). Lagarde (2000) 
considera que el feminismo es una cultura ya que es un conjunto 
de procesos históricos enmarcados en la modernidad que 
abarca varios siglos y ha sido vivido defendido y desarrollado por 
mujeres diversas en cuanto a sus experiencias, convirtiéndose 
en una crítica al andamiaje androcéntrico y patriarcal, asimismo 
ha buscado transmitir una cultura feminista que sea una 
alternativa práctica de vida igualitaria y equitativa de mujeres 
y hombres. Una manera de construir conciencia de género 
en mediante la construcción de genealogías feministas, que 
permitan tomar pulso a las transformaciones y continuidades 
en las relaciones de género en el pasado, frente y futuro. Una 
espacio fundamental en la transmisión de la cultura feminista 
ha sido la universidad, ya que en ésta se ha podido cuestionar 
la violencia y discriminación por cuestiones de género, también 
se han llevado a cabo prácticas que promueven la denuncia y 
prácticas que mejoren las relaciones de género (Cerva, 2020). 
A partir de lo anterior, el objetivo del presente estudio fue 
analizar experiencias y significados en torno al feminismo y 
la igualdad de género en estudiantado de la FES Zaragoza a 
través de la realización de genealogías.

MÉTODO

Se realizó un estudio cualitativa y se aplicó una Investigación 
Acción Participativa (IAP) con perspectiva de género, en la 
que participaron 21 estudiantes de la carrera de psicología, 
las técnicas empleadas fueron observación participante y 
se adaptó la técnica del “Árbol de la vida” de Rico (2015). 
El análisis de resultados se llevó a cabo con perspectiva de 
género. 

RESULTADOS

Los hallazgos del estudio se catalogaron en cuatro rubros: 1) 
Narrativas en Tensión, en esta categoría se pudo identificar 
que las familias del estudiantado muestran tensiones en sus 
significados en torno al movimiento feminista y la igualdad 
de género, ya que por un lado, manifestaban rechazo al 
feminismo ─principalmente los abuelos/as del estudiantado─, 
y por otro lado, expresaban la necesidad de romper con los 
patrones de violencia hacia las mujeres ─principalmente 
las abuelas─ 2) Experiencias e intereses, en este rubro el 
estudiantado dio cuenta de las actividades que implementan 
para formarse en temáticas ligadas a la igualdad de género, 
destacando cursos sobre perspectiva de género, talleres con 
mujeres, acercamiento a libros, música, espacios de análisis, 
etc., 3) Significados y valores, el estudiantado coincidió en 
la importancia de dialogar con amistades y familiares sobre 
la importancia de la igualdad de género, con la finalidad 
de reeducarse en este tenor, las universitarias destacaron 
particularmente la necesidad de construir relaciones entre 
mujeres basadas en sororidad, empatía, respeto, apoyo y 
justicia. 4) Aspiraciones a futuro, en este rubro se encontró 
que el estudiantado coincide en la importancia de incorporar 
políticas públicas con perspectiva de género, para hacer frente 
a diversos desafíos (inclusión de mujeres con discapacidad, 
oportunidades educativas y laborales justas, conciliación de 
la vida laboral con la vida personal, educación no sexista, 
igualdad de género desde la niñez, así como la construcción 
de espacios seguros y libres de violencia). 

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación coinciden con lo planteado 
por la ONU MUJERES (2020), sobre la necesidad de seguir 
cuestionando y rompiendo patrones patriarcales, incorporando 
los aportes feministas a los diversos ámbitos de la vida social 
(familia, escuela, comunidad, etc.).

CONCLUSIONES

El estudiantado de la FES Zaragoza reconoció la necesidad 
de construir más espacios libres de desigualdades de 
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género, atendiendo de manera puntual a las necesidades y 
demandas de las mujeres. Se concluye, que es fundamental 
que se entienda a la igualdad de género como un asunto 
colectivo, en el que se requiere la participación de mujeres 
y hombres, es este sentido, es importante mencionar que si 
bien la convocatoria para participar en esta IAP estuvo abierta 
a todo el estudiantado de la FES Zaragoza, únicamente se 
inscribieron personas de la carrera de psicología y en su 
mayoría fueron mujeres, lo anterior da cuenta de la necesidad 
de seguir incentivando la participación de las demás carreras 
y de jóvenes universitario. 
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INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres refleja una dominación 
masculina y relaciones de poder desiguales entre géneros. 
Este tipo de violencia tiene sus raíces en prácticas culturales 
que perpetúan la subordinación de las mujeres en la familia, 
el trabajo, la comunidad y la sociedad en general. Factores 
sociales, como la falta de acceso a información y la falta de 
educación para abordar sus causas y consecuencias, agravan 
esta problemática (Naciones Unidas, 1996). Se considera 
que existen diversos tipos de violencia: la psicológica, física, 
patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga 
que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres (ONU Mujeres, 2020 y LGAMVLV, 
2023). En lo que se refiere concretamente a las mujeres 
universitarias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reportaron en 
2019, que el 34% de las mujeres universitarias declaró haber 
experimentado algún tipo de violencia de género durante 
su paso por la universidad. Lagarde (1999), afirma que las 
mujeres enfrentan a la violencia por razones de género a 
través de cuatro formas 1) Naturalizando la opresión, 2) 
Resistiendo y desobedeciendo el poder, 3) Subvirtiendo el 
orden familiar, conyugal y laboral, y 4) Transgrediendo las 
normas sociales estableciendo un orden propio. A partir, de lo 
anterior, el presente estudio tuvo como objetivo identificar los 
tipos de violencia de género y las resistencias presentes en 
estudiantado de psicología de la FES Zaragoza. 

MÉTODO

Se aplicó una metodología cualitativa y se realizó una 
Investigación Acción Participativa (IAP) con perspectiva de 
género, en la que participaron 25 estudiantes de la carrera 
de psicología, las técnicas empleadas fueron observación 
participante y un grupo de discusión a partir de relatos escritos. 

Como consideraciones éticas se establecieron acuerdos de 
convivencia, haciendo énfasis en la confidencialidad y respeto 
hacia el estudiantado. Posteriormente, se distribuyeron 
tres hojas de papel (con forma de semilla) de diferentes 
colores y se les solicitó responder a preguntas relacionadas 
con situaciones de violencia de género, apoyo a víctimas y 
resistencias. Finalmente se llevó a cabo una discusión grupal 
basada en las respuestas escritas.

RESULTADOS

Los resultados revelaron que las modalidades de violencia de 
género presentes fueron la familia, la escuela, el trabajo, la 
comunidad, la digital y mediática, así como en las relaciones 
de pareja, en lo que se refiere a los tipos de violencia que 
estuvieron presentes destacaron la sexual, psicológica y 
económica principalmente, se pudo dar cuenta que los 
recursos empleados por los agresores son: control, dominación 
y desvalorización de las mujeres. Las víctimas de violencia de 
género buscan principalmente ser escuchadas, comprendidas 
y apoyadas en su proceso, además de recibir orientación y 
acceso a recursos que les ayuden a salir de la situación de 
violencia. Finalmente, el estudiantado resaltó como actos de 
resistencia, la empatía, escucha activa, formación en temas 
de violencia con perspectiva de género, así como una actitud 
respetuosa y solidaria ante el tema.

DISCUSIÓN

Según Valle (2007), las mujeres víctimas de violencia son 
forzadas a producir formas alternativas de poder y resistencia, 
algunas estrategias pueden incluir la búsqueda de apoyo 
de otras mujeres de la familia y de amistades, aparentando 
sumisión ante la autoridad masculina y una minoría de mujeres 
puede afrontar la violencia de pareja con agresiones físicas 
y psicológicas como forma de mantener su integridad. En 
este sentido, los resultados coinciden en cuanto a que las 
universitarias de la FESZ también resisten con búsqueda 
de apoyo, específicamente con amigas, sin embargo, no 
manifestaron reaccionar de forma violenta.
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CONCLUSIÓN

Esta investigación manifiesta la necesidad de sensibilización 
y formación en perspectiva de género ante los temas de 
violencia, destacando la importancia de promover la escucha 
activa como principal herramienta de apoyo a las víctimas de 
violencia de género de la FES Zaragoza. Esto debido a que la 
escucha fue una de las resistencias más mencionadas durante 
la investigación, pues es una de las más amigables con las 
juventudes y la comunidad estudiantil.
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INTRODUCCIÓN

Mirta S. (2009) menciona que a partir del proceso de 
socialización las personas adoptan las dinámicas sociales 
propias de su contexto, lo que es aceptable en sus costumbres 
y normas. La socialización de género se basa en la construcción 
sociocultural que a partir del sexo clasifica de manera binaria 
y jerárquica a los sujetos sociales. Los estudios de género 
han dado cuenta de la normalización de la violencia hacia 
las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (2007) define la violencia de género 
hacia las mujeres como “cualquier acción u omisión basada 
en el género que sea llevada en el espacio privado y/o público, 
que cause algún tipo de daño en la esfera física, psicológica, 
sexual, económica, patrimonial o incluso la muerte” (p.3). En 
la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las relaciones 
en los Hogares (ENDIREH, 2021) se puede identificar que “el 
70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años o más reportaron 
haber vivido un tipo de violencia” (p.24). Por su parte, la 
Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS, 2022) 
estima que el 24.8% de la población de mujeres de 18 años 
y más, declararon haber sido discriminadas en los últimos 12 
meses. Es fundamental desarrollar metodologías que permitan 
abordar el tema de la violencia de género desde el cuerpo, 
por ello se planteó como objetivo identificar las violencias y 
resistencias experimentadas por estudiantes de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza a través del análisis del cuerpo 
mediante cartografías corporales.

MÉTODO

Para la presente propuesta se aplicó una metodología 
cualitativa y se realizó una Investigación Acción Participativa 
(IAP), en la que participaron 16 estudiantes de la carrera de 

Psicología de la FES Zaragoza. Las técnicas aplicadas fueron 
la observación participante y las cartografías corporales, éstas 
posibilitan articular saberes a partir de una geografía de la 
experiencia corporal, vinculado al autoanálisis de experiencias 
y significados (Silva, Barrientos y Espinoza-Tapia, 2013). En lo 
que se refiere al procedimiento, primero se indicó a las personas 
que trazarán su silueta en una hoja del tamaño de su cuerpo, 
posteriormente que identificarán las violencias experimentadas 
y finalmente que delinearán sus formas de resistencia, una vez 
realizado lo anterior, se procedió a compartir de manera grupal 
cada cartografía corporal, enfatizando la metáfora cuerpo-
territorio. El análisis de resultados se realizó con perspectiva 
de género feminista, garantizando confidencialidad a las 
personas participantes mediante la firma de una carta de 
consentimiento informado.

RESULTADOS

Los hallazgos se pueden dividir en dos: 1) Identificación de las 
violencias, se detectó que el estudiantado identifica distintos 
tipos de violencia en su corporalidad, destacando las de índole 
sexual como el abuso y acoso sexual, tanto en el trasporte 
público como en el espacio familiar, se ubicó la violencia 
psicológica a través del establecimiento de estereotipos de 
belleza y 2) Resistencias, se destaca la relevancia de las 
redes de apoyo para hacer frente a las violencias, la búsqueda 
de actividades que contribuyan a construir bienestar, como 
escuchar música, alimentarse “rico”, leer, escribir, utilizar 
ropa de su agrado y finalmente, el estudiantado destacó el 
permitirse sentirse vulnerables, y al mismo tiempo generar 
espacios “para alzar la voz”. Con lo anterior, se puede dar 
cuenta que las resistencias no implican únicamente oposición 
al poder, sino que pueden posibilitar prácticas creativas y de 
articulación colectiva.

DISCUSIÓN

Los resultados son afines al trabajo de Cruz (S.F.) quien 
plantea que a través de las cartografías corporales se crean 
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narrativas que permiten explorar estrategias de afrontamiento 
ante la violencia, así como situar fortalezas y debilidades. Así 
mismo la técnica de cartografías corporales permite construir 
una metáfora “cuerpo-territorio” que da sentido a la experiencia 
de las personas a partir de la autorepresentación, el mapeo del 
cuerpo, sus registros e historias.

CONCLUSIONES

Los hallazgos dan cuenta de la necesidad de seguir explorando 
metodologías que “den la voz al cuerpo” del estudiantado de 
la FES Zaragoza, no sólo para mapear las huellas de las 
violencias experimentadas en el cuerpo, sino para visibilizar las 
resistencias, como dirían las mujeres universitarias participantes 
para poder “cuestionar, concientizar y alzar la voz”.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende como cuidado al proceso compuesto por el interés 
de bienestar personal y social, e implica prestar atención al 
mantenimiento, responsabilidad y reparación del entorno (Tronto 
& Fisher, 1990). Desde el feminismo se ha podido identificar 
que históricamente las mujeres han sido desfavorecidas 
y subestimadas en la sociedad, lo que puede llevar a la 
negligencia de sus propias necesidades y prioridades (García, 
2020). Por ello Hernández (2021) señala que es necesario 
reconocer la importancia del autocuidado en las mujeres a 
través del cuestionamiento de las expectativas de género, 
además de que es necesario incentivar en ellas habilidades 
que les posibiliten establecer límites, negociaciones, así como 
el fomento del cuidado de su salud mental. Cuando se habla 
de autocuidado y cuidado colectivo es fundamental incorporar 
una perspectiva de género que permita analizar e intervenir 
ante las similitudes y diferencias entre mujeres y hombres 
(Sales, 2014). La presente investigación tuvo como objetivo 
explorar las formas de autocuidado y cuidado colectivo ante la 
inseguridad y las desigualdades de género en estudiantes de 
la carrera de psicología de la FES Zaragoza.

MÉTODO

Se empleó una metodología cualitativa y se realizó una 
Investigación Acción Participativa (IAP) con perspectiva de 
género, en la que participaron 25 estudiantes de la carrera 
de psicología de la FES Zaragoza, las técnicas empleadas 
fueron observación participante, grupo de discusión y la 
elaboración colectiva de un collage. Con el grupo de discusión 
se pudieron identificar aquellas situaciones que hacían sentir 
al estudiantado seguros/as y/o inseguros/as; identificar 

experiencias en relación con el cuidado y género; y de manera 
colectiva se elaboró un collage en el que se propusieron 
prácticas de autocuidado y cuidado colectivo que se podrían 
implementar ante las problemáticas detectadas en la FES 
Zaragoza.

RESULTADOS

Primeramente, se destacaron algunas situaciones relacionadas 
con la seguridad e inseguridad en la FES Zaragoza, el 
estudiantado mencionó que se siente seguro cuando perciben 
seguridad física y relaciones sociales positivas (es decir en la 
que reciben apoyo emocional). Destacaron que la sensación 
de seguridad depende de las condiciones del campus 
universitario y sus alrededores tales como iluminación, control 
de acceso a personas externas y reducción de riesgo de 
robo, entre otros, mientras que la sensación de inseguridad 
se exacerba cuando presencian violencia, como por ejemplo 
asaltos, explosiones y riesgos sanitarios. Es importante 
señalar que las mujeres destacaron particularmente la 
sensación de inseguridad e los sanitarios y cuando los 
profesores y/o el personal administrativo acosan y/o emiten 
comentarios machistas y misóginos, así mismo señalaron 
que se sienten incomodas ante formas de comunicación 
pasivo-agresivas de parte de algunos docentes, asimismo 
señalaron que perciben una cultura educativa problemática 
en la que las humillaciones por parte de docentes se han 
normalizado. En lo que se refiere a experiencias y prácticas 
de autocuidado, el estudiantado destacó la importancia de 
poner atención a uno/a mismo/a, con prácticas como: una 
buena higiene, comer saludablemente, proteger el medio 
ambiente, promover la libertad personal, el derecho al ocio, 
la educación, el descanso, el ejercicio físico, entre otras; en 
lo relativo a cuidado colectivo; destacaron la importancia de 
cuidar a través de la comunicación, la escucha activa, el acto 
de compartir alimentos, la disposición de servicio, gratitud, 
apoyo en momentos de vulnerabilidad y creando espacios 
seguros para las y los demás. 
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DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos se asemejan a los presentados 
por el Taller de protección colectiva y autocuidado feminista 
para defensoras de DDHH. (2019), en dónde se reconocen 
diferencias en las actividades de cuidado que ejercen hombres 
y mujeres y la necesidad de gestionar espacios seguros, en 
este caso en la FES Zaragoza, que propicien el autocuidado y 
el cuidado colectivo.

CONCLUSIÓN

Esta investigación subraya la necesidad de promover 
autocuidado y cuidado colectivo desde una perspectiva de 
género feminista en el entorno universitario para la construcción 
de un espacio protector y seguro para el estudiantado de 
la FES Zaragoza, en el que el autocuidado y el cuidado 
colectivo sean actividades en las que se involucren de manera 
igualitaria hombres y mujeres, y no sean éstas últimas las 
únicas responsables del cuidado. Se propone entender al 
autocuidado y al cuidado colectivo como elementos fundantes 
en las relaciones sociales, teniendo como ejes la dignidad 
humana y la conciencia de interdependencia comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la vida de los seres humanos estos van 
construyendo relaciones interpersonales con las personas 
del entorno. Sanz (2016), explica que es común hablar del 
maltrato como una problemática presente en las relaciones 
sociales, sin embargo, poco se habla del concepto “buentrato”, 
entendiendo a éste como “una forma de expresión del respeto 
y amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro 
entorno, como un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, 
de desarrollarnos en salud, bienestar y goce” (pag. 58), la 
autora también refiere que el buentrato se puede comprender 
en tres dimensiones personal, relacional y social. En lo que 
se refiere al ambiente universitario se puede decir que, 
si bien es necesario seguir visibilizando y atendiendo las 
problemáticas de maltrato y violencia de género, también es 
necesario construir alternativas para establecer relaciones de 
género basadas en la justicia e igualdad de género, para ello 
es menester incorporar y apalabrar el buentrato como práctica 
de relación personal y social. A partir de lo anterior, se planteó 
como objetivo identificar cómo significan el buentrato personal, 
relacional y social el estudiantado de FES Zaragoza, así como 
los facilitadores y obstáculos que encuentran para relacionarse 
de esta manera. 

MÉTODO

Se realizó un estudio cualitativo y aplicó una Investigación 
Acción Participativa (IAP) con perspectiva de género, en la 
que participaron 21 estudiantes de la carrera de Psicología 
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se utilizaron 
técnicas de observación participante y la bicicleta de la vida 
para la compartición de experiencias basadas en el buentrato. 
La actividad fue realizada en la sala de seminarios 1 de la 
FES Zaragoza. Con las técnicas utilizadas se buscó explorar 
experiencias, significados, facilitadores y obstáculos para 
construir buentrato en la universidad. Finalmente, se realizó 

un análisis con perspectiva de género a partir de los elementos 
recabados en el grupo de discusión. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se pueden agrupar en tres: 1) 
Significados personales en torno al buentrato: se pudo 
identificar las áreas que permiten la práctica del buentrato, así 
como su valor personal, los recursos con los que disponen, 
sus fortalezas, su esfuerzo y deseos, 2) Facilitadores y medios 
relacionales: Se identificaron que algunos facilitadores para 
construir buentrato se relacionan con sus redes de apoyo, 
donde la confianza, los cuidados que les brindan y el cuidado 
colectivo, tienen un papel importante, y 3) Significados y 
obstáculos sociales: destacan como obstáculos para el 
buentrato la normalización de la violencia, la falta de generación 
de acuerdos, la cultura; capitalista, de competencia, de 
consumo, individualización y machista, como retos de diferente 
dificultad a superar para desarrollar y mantener el buentrato. 

DISCUSIÓN

De acuerdo con Sanz (2016) el buentrato se requiere 
trabajar en 3 dimensiones, individual, relacional y social, ya 
que aprender a bientratar/bientratarnos requiere un trabajo 
personal y colectivo. Basado en estas premisas se trabajaron 
3 dimensiones, a partir de las cuales se identifican; en la 
dimensión individual, los significados personales en torno 
al buen trato, respecto a este, la autora menciona que es 
importante considerar en lo individual algunos aspectos 
importantes del buentrato, por mencionar algunos, es el amor 
a sí mismos, autoconocimiento, reconocimiento de emociones, 
límites, gratitud, perdón etc. En la dimensión relacional los 
facilitadores y medios relacionales, tomando en cuenta los 
aspectos importantes que Fina nombra para la dimensión 
relacional, como dar y recibir, escucha, respeto y cuidado 
mutuo, disponibilidad amorosa, negociar, asumir límites, 
proyectos compartidos, etc. Por último en la dimensión social 
los significados y obstáculos sociales, entendiendo estos 
últimos como las dificultades que impiden llevar a cabo un 
buentrato, sin embargo se identifican los aspectos importantes 
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sugeridos por Fina para un buentrato social, tales como, la 
igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos, respeto 
a las diversidades, educación para la paz, empatía y escucha, 
solidaridad, negociación, buentrato a la naturaleza etc. 

CONCLUSIONES

Se concluye que se tiene la necesidad de abrir más espacios 
para tratar el tema del buentrato y construir acciones basadas 
en este mismo, explorarlos desde una perspectiva de género 
también es necesario puesto que las relaciones sociales están 

construidas en desigualdades de género. Las aportaciones 
de este estudio fueron conocer las acciones y necesidades 
detectadas en el estudiantado para construir y mantener 
el Buentrato. Mientras que las limitantes fueron la falta de 
estudios que articulen el buentrato desde con la perspectiva 
de género. 

REFERENCIAS

Sanz Ramón F. (2016). EL BUENTRATO como proyecto de 
vida. Editorial Kairós



© Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza-UNAM
Vol. 13, No. Especial, 2023, pp. 78-82.

Análisis de usuarios atendidos por la residencia 
en Terapia Familiar, FES Zaragoza

ALBERTO EFRAÍN MEZA-ALEJOS, BERTHA RAMOS DEL RÍO
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

alberto.meza@comunidad.unam.mx 

PALABRAS CLAVE

Epidemiología; Salud mental; Terapia Familiar; Atención 
primaria; Clínicas Universitarias.

INTRODUCCIÓN

Acorde a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 
1 de cada 8 personas en el mundo sufre de algún trastorno 
mental. La influencia que tienen las familias en la salud mental 
es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. No 
se encuentran muchos estudios epidemiológicos que tengan 
un abordaje familiar de la salud mental, aunque sí existen 
investigaciones epidemiológicas en clínicas universitarias 
de atención psicológica, como lo son Labrador et al. (2010), 
Tejedo García (2019) y Galindo-Soto et al. (2022). Por lo que 
se busca describir las características sociodemográficas y 
de malestar psicológico de usuarios atendidos, así como la 
eficiencia terminal y características del tratamiento impartido 
por la cuarta generación de Terapia Familiar, FES Zaragoza.

MÉTODO

Se realizó un estudio epidemiológico transversal descriptivo, 
con muestreo no probabilístico por conveniencia, los 39 
participantes firmaron un consentimiento informado. Durante 
agosto de 2022 a julio de 2023 se recolectaron las siguientes 
variables: sexo, edad, escolaridad, ocupación, motivo de 
consulta, conclusión del caso, número de sesiones, modelo 
terapéutico y sede. Se elaboraron cálculos estadísticos 
descriptivos y tablas cruzadas.

RESULTADOS

El 67% fueron mujeres, con una edad media de 37.7 (D.E. 
18.6), el 38% estudio hasta la secundaria y la principal 
ocupación con un 23% fue ser estudiante. El principal motivo 
de consulta con un 26% fueron los problemas de pareja, 
el 37% de los casos concluyeron en baja, se dieron en 
promedio 4.4 sesiones (D.E. 3.3), el 59% fueron atendidos 
desde la terapia breve centrada en resolución de problemas 
en la clínica universitaria Tamaulipas. Las mujeres son 
mayoría en casi todos los rangos de edad, con excepción 
del grupo de los 16 a los 28 años, donde predominan los 
hombres, se observa que en escolaridades bajas o nula hay 
mayor presencia de mujeres, existe una frecuencia alta de 

mujeres que se dedican exclusivamente al hogar, siendo la 
misma en estudiantes. El 50% de los casos que se presentan 
por problemas de control parental son dados de alta, por el 
contrario, el 60% que se presenta por problemas de pareja 
concluye en baja. El 63% de los casos atendidos con la 
terapia estratégica resultaron en alta, mientras que el 70% 
atendidos con la terapia breve centrada en la resolución de 
problemas fueron baja. El 60% de las bajas se dieron en la 
clínica universitaria Tamaulipas. En promedio se dieron 7 
sesiones para dar la alta a un caso, en contraste en la baja 
se dio en una media de 2 sesiones.

DISCUSIÓN

Esta investigación coincide con anteriores (Labrador et al., 
2010; Tejedo García, 2019; Galindo-Soto et al., 2022) al 
mostrar que la mayoría de los usuarios tienen entre 18 a 
40 años, cursaron hasta la secundaria y son mujeres, con 
excepción de Galindo-Soto et al. (2022), quien reporta que 
la mayoría fueron hombres. Este estudio es un ejemplo de 
la situación actual de los servicios primarios de salud mental 
con enfoque familiar, en el oriente de la ciudad. Es importante 
resaltar los niveles elevados de las bajas, con base en el 
cuestionamiento directo hacia los usuarios que se dieron de 
baja, la gran mayoría reportó que fue debido a incompatibilidad 
en los horarios que tienen los participantes con los que ofrecen 
las distintas sedes, por lo que quizá flexibilizando los horarios 
o bien ofreciendo distintas modalidades de atención pudieran 
disminuir dichos datos.

CONCLUSIÓN

Se deben implementar políticas que fortalezcan este tipo de 
atención y que sea asequible para familias de bajos recursos, 
ya que el 43.4% de los mexicanos reportan no poder sufragar 
sus gastos mensuales, mientras que el 15.4% de la población 
padece síntomas asociados a la depresión y el 31.3% 
presenta algún grado de conductas relacionadas a la ansiedad 
(INEGI, 2021), lo que habla de la importancia de las clínicas 
universitarias como fuente de atención psicológica de primer 
nivel, como lo recomendó la OMS (2011) en su informe sobre 
los servicios de salud mental en México. El presente estudio 
podría mejorar por medio del aumento de la muestra y uso de 
instrumentos que evalúen el cambio en los usuarios dados de 
alta y realizar un seguimiento de los mismos, para conocer si 
las mejorías permanecen en el tiempo.
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TABLA 1. Frecuencia y porcentaje de los participantes por 
sexo.

Sexo Frecuencia Porcentaje
Mujer 26 67%
Varón 13 33%

Total 39 100%

TABLA 3. Frecuencia y porcentaje de los 
participantes por escolaridad.

Escolaridad Frecuencia Porcentaje
Sin escolaridad 2 5%
Preescolar 1 3%
Primaria 3 8%
Secundaria 15 38%
Media Superior 9 23%
Licenciatura 8 21%
Posgrado 1 3%
Sin escolaridad 2 5%

Total 39 100%

TABLA 2. Frecuencia y porcentaje de los 
participantes por rango de edad.

Edad Frecuencia Porcentaje
De 3 a 15 años 6 15%
De 16 a 28 años 5 13%
De 29 a 41 años 12 31%
De 42 a 54 años 8 21%
De 55 a 67 años 6 15%
De 68 a 80 años 2 5%

Total 39 100%

TABLA 4. Frecuencia y porcentaje de los 
participantes por ocupación.

Ocupación Frecuencia Porcentaje
Autoempleo no 
profesional 7 18%

Autoempleo 
profesional 1 3%

Empleo no 
profesional 5 13%

Empleo profesional 4 10%
Estudiante 9 23%
Jubilación 3 8%
Negocio propio 4 10%
Ocupación no 
remunerada 6 15%

Autoempleo no 
profesional 7 18%

Total 39 100%
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TABLA 5. Frecuencia y porcentaje de los 
expedientes por motivo de consulta.

Motivo de consulta Frecuencia Porcentaje
Ansiedad 4 15%
Depresión 2 7%
Duelo 2 7%
Falta de control 
parental

6 22%

Problemas de 
autoestima

2 7%

Problemas de pareja 7 26%
Problemas 
familiares

4 15%

Total 27 100%

Nota: El total no es igual a 39 debido a que algunos expedientes se 
atendieron parejas o familias, por lo que hay más participantes que casos.

TABLA 7. Frecuencia y porcentaje de los 
expedientes por modelo terapéutico.

Modelo terapéutico Frecuencia Porcentaje
Terapia breve 
centrada en la 
resolución de 
problemas

16 59%

Terapia breve 
centrada en 
soluciones

2 7%

Terapia estratégica 8 30%
Terapia estructural 1 4%

Total 27 100%

Nota: El total no es igual a 39 debido a que algunos expedientes se 
atendieron parejas o familias, por lo que hay más participantes que casos.

TABLA 6. Frecuencia y porcentaje de los 
expedientes por tipo de conclusión.

Tipo de conclusión Frecuencia Porcentaje
Alta 8 30%
Baja 10 37%
Reasignación de 
caso

3 11%

Término de servicio 6 22%
Total 27 100%

Nota: El total no es igual a 39 debido a que algunos expedientes se 
atendieron parejas o familias, por lo que hay más participantes que casos.

TABLA 8. Frecuencia y porcentaje de los 
expedientes por sede.

Sede Frecuencia Porcentaje
Centro Comunitario 
San Lorenzo 5 19%

CUAS Tamaulipas 15 56%
Escuela Superior de 
Educación Física 2 7%

INMUJERES 
Nezahualcóyotl 3 11%

URIS-DIF 
Nezahualcóyotl 2 7%

Total 27 100%

Nota: El total no es igual a 39 debido a que algunos expedientes se 
atendieron parejas o familias, por lo que hay más participantes que casos.

FIGURA 1. Frecuencia del número de sesiones por expediente.
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TABLA 9. Frecuencia y porcentaje de los participantes por sexo y rango de edad.

Rango de edad Mujer
Frecuencia Porcentaje Hombre

Frecuencia Porcentaje Total

De 3 a 15 años 5 83% 1 17% 6
De 16 a 28 años 1 20% 4 80% 5
De 29 a 41 años 7 58% 5 42% 12
De 42 a 54 años 6 75% 2 25% 8
De 55 a 67 años 5 83% 1 17% 6
De 68 a 80 años 2 100% 0 0% 2

Total 26 67% 13 33% 39

TABLA 10. Frecuencia y porcentaje de los participantes por sexo y escolaridad.

Escolaridad Mujer
Frecuencia Porcentaje Hombre

Frecuencia Porcentaje Total

Sin escolaridad 2 100% 0 0% 2
Preescolar 1 100% 0 0% 1
Primaria 2 67% 1 33% 3
Secundaria 10 67% 5 33% 15
Media superior 7 78% 2 22% 9
Licenciatura 4 50% 4 50% 8
Posgrado 0 0% 1 100% 1

Total 26 67% 13 33% 39

TABLA 11. Frecuencia y porcentaje de los participantes por sexo y ocupación.

Ocupación Mujer
Frecuencia Porcentaje Hombre

Frecuencia Porcentaje Total

Ocupación no remune-
rada 6 100% 0 0% 6

Estudiante 6 60% 4 40% 10
Autoempleo no profe-
sional 5 71% 2 29% 7

Autoempleo profesional 0 0% 1 100% 1
Empleo no profesional 2 50% 2 50% 4
Empleo profesional 3 75% 1 25% 4
Negocio propio 2 50% 2 50% 4
Jubilación 2 67% 1 33% 3

Total 26 67% 13 33% 39
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TABLA 12. Frecuencia y porcentaje de los expedientes por tipo de conclusión y motivo de consulta.

Motivo de consulta Alta
F            %

Baja
F            %

Reasignación de 
caso

F            %

Término de 
servicio

F            %
Total

Ansiedad 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
Duelo 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
Falta de control parental 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 6
Problemas de autoestima 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
Problemas de pareja 0 0% 6 86% 0 0% 1 14% 7
Problemas familiares 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
Depresión 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2

Total 8 30% 10 37% 3 11% 6 22% 27

TABLA 13. Frecuencia y porcentaje de los expedientes por tipo de conclusión y modelo terapéutico.

Modelo terapéutico Alta
F            %

Baja
F            %

Reasignación de 
caso

F            %

Término de 
servicio

F            %
Total

TBCRP 3 19% 7 44% 2 13% 4 25% 16
TBCS 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
Terapia estratégica 5 63% 2 25% 1 13% 0 0% 8
Terapia estructural 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1

Total 8 30% 10 37% 3 11% 6 22% 27

TABLA 14. Frecuencia y porcentaje de los expedientes por tipo de conclusión y sede.

Sede Alta
F            %

Baja
F            %

Reasignación de 
caso

F            %

Término de 
servicio

F            %
Total

C. C. San Lorenzo 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
CUAS Tamaulipas 3 20% 6 40% 2 13% 4 27% 15
ESEF 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
INMUJERES 
Nezahualcóyotl 0 0% 1 33% 0 0% 2 67% 3

URIS Nezahualcóyotl 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
Total 8 30% 10 37% 3 11% 6 22% 27

TABLA 15. Promedio de sesiones de los expedientes por tipo de conclusión y sede.

Tipo de conclusión Promedio
Alta 7
Baja 2
Reasignación de caso 1
Término de servicio 6

Total 4
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PALABRAS CLAVE

Cirugía bariátrica, adherencia terapéutica, obesidad, enfoque 
cognitivo conductual, regulación emocional, autoestima. 

INTRODUCCIÓN

El presente estudio fue realizado en pacientes con Obesidad 
Tipo 3, incorporados al programa de Cirugía Bariátrica (CB), 
impartido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), de manera multidisciplinaria 
con nutrición, psicología, psiquiatría, bariatría y endocrinología. 
La relevancia del programa se basa en acompañar y brindar 
herramientas para regular emociones o situaciones del día a 
día que pueden llevar a los pacientes a comer sin sentir hambre 
fisiológica, así como acentuar su adherencia al tratamiento y 
adquirir un nuevo estilo de vida que les permita vivir de manera 
más saludable y armoniosa con su cuerpo. 

Tuvo una duración de 3 meses, iniciando el 27 de octubre 
del 2021 y concluyendo el 15 de diciembre del mismo año; la 
intervención se apoyó en el enfoque Cognitivo Conductual, 
el cual (Nuridin, 2019; Baile et al.,2020, p. 4) describen como 
un enfoque que consiste en “brindar y generar herramientas 
que permiten comprender, aprender y resolver elementos 
que ocasionan angustian o estrés, a través de técnicas 
de relajación y respiración, reestructuración cognitiva y 
modificación de conductas.

Dicho lo anterior, es importante referir que el comer de forma 
desmedida, ocasiona sobrepeso (IMC ≥ 25) u obesidad (IMC 
≥ 30), por lo que (Alfonso, 2013, p.424; Dávila et al.,2015, p. 
242; OMS, (s/f)), indican que son la epidemia del siglo XXI, 
que consisten en la acumulación anormal o excesiva de 
grasa, representando un desafiante y riesgoso problema de 
salud pública a nivel mundial, debido a que no es exclusivo de 
países económicamente desarrollados e involucra a todos los 
grupos de edad, etnias y clases sociales, por lo que genera un 
impacto a nivel físico y psicológico.

Ahora bien, el tratamiento más eficaz es la CB, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (2018), indica, que consiste en 
disminuir la capacidad del estómago para favorecer la pérdida 
progresiva y controlada de kilos, así ́ como la resolución de 

enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad y permite 
la reintegración del paciente a la vida social, laboral y familiar, 
lo cual genera una mejoría en la calidad de vida (Molina 
Ayala et al., 2016, pp. 118, 119). Existen diferentes tipos de 
procedimientos: a) banda o manga gástrica, b) derivación 
biliopancreática, c) bypass gástrico, d) balón intragástrico; los 
cuales (Camargo, 2015, p.61; Aguirre et al., 2017, p. 56(4)), 
destacan que pueden realizarse por laparoscopia o cielo 
abierto (Anexo 1).

Objetivo: Analizar las implicaciones psicológicas y físicas en 
la vida de los pacientes, pre y postcirugía.

MÉTODO 

Participantes: Se seleccionó una muestra de 3 pacientes, 
1 mujer y 2 hombres con un IMC igual o mayor a 110kg/m2, 
cuyas edades se encuentran entre 47 y 67 años.

Materiales: Batería de pruebas conformada por los 
siguientes instrumentos: MMPI-2, Figura Humana, PIEMO, 
Machover, Persona bajo la lluvia, Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria (HADS), Cuestionario de Adherencia 
(MGB), Escala de Factores que Influyen en la Adherencia, 
Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ), Cuestionario de 
Comedor Emocional (CCE), Cuestionario Breve de Conductas 
Alimentarias de Riesgo (CBCAR), Cuestionario de Actitudes 
hacía la Figura Corporal, Escala Visual de Figuras, Escala 
de Obsesión por la Musculatura y lápiz del número 2 ó 2 1⁄2, 
goma, sacapuntas.

Procedimiento
•	 Diseño experimental: Investigación cualitativa aplicada, 

con diseño transversal.
•	 Instrucciones Generales: Se citó a los pacientes 1 vez al 

mes, para sesiones grupales, divididas en 4 con duración 
de 1 hora cada una. Se realizaron 4 cartas descriptivas 
(Anexo 2), las cuales nos permitieron llevar un control de 
las actividades y temas a revisar durante el programa.

RESULTADOS

Al final, de los 3 pacientes del grupo, únicamente 2 cumplieron 
con las 4/4 sesiones establecidas y fueron a quienes se les 
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realizó la cirugía bariátrica. Cabe mencionar que el programa 
consolidó su compromiso hacía la adquisición de nuevos 
hábitos de vida (alimentación, movimiento, higiene del sueño) 
y favoreció a su regulación emocional, a través de técnicas 
de respiración, lo que propició que sus niveles de ansiedad 
disminuyeran y mejorará su autoestima, percepción corporal 
y relación familiar. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se deben a que, de los 3 pacientes, 
una de ellas era cuidadora primaria, lo que no le permitió 
presentarse a todas las sesiones, motivo por el cual no se 
le realizó la CB, las limitantes de este trabajo residen en la 
poca empatía y falta de conocimiento desde otra perspectiva 
por parte del personal de salud. Es necesario implementar y 
actualizarse, respecto a un modelo más amigable los pacientes 
y su entorno. 

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió a los pacientes mejorar su estilo 
de vida a nivel emocional y física, sin embargo, la realidad es 
que, las citas son muy espaciadas y tienen muy poco alcance, 
debido a que, este servicio únicamente puede utilizarse si eres 
derechohabiente y si alguna de las especialidades médicas 
refiere al paciente a psicología; de igual forma el servicio 
se presta siempre y cuando se acuda a las citas principales 
(dependiendo con el especialista al que asista). Para obtener 
mejores resultados, es recomendable dar un seguimiento más 
allá de los 3 años establecidos y mejorar la comunicación 
entre los especialistas, ya que hay demasiada información que 
se desconoce debido a que no se le informa todo al área de 
psicología. 
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ANEXO 1 

•	 Tipos de cirugía bariátrica

Figura 1. Diagrama de opciones quirúrgicas.

Nota. Adaptado de “Tratamiento con cirugía bariátrica en el paciente 
obeso” (p. 56), por M. Martínez et al., 2019, Revista Venezolana de 
Endocrinología y Metabolismo, 13 (1).

FIGURA 2. Procedimiento con globo intragástrico.

Nota. Adaptado de Globo intragástrico [Imagen], Mayo Clinic, 2021, Flickr 
(Globo intragástrico - Mayo Clinic). CC BY 2.0.

ANEXO 2

Sesión Grupal 1. Grupo Terapéutico de Post Operados con Apego al Tratamiento. 
Objetivo. Que los integrantes del grupo conozcan sobre el trabajo a realizar durante las 4 sesiones, así como fomentar un 
ambiente de confianza y proporcionar información introductoria acerca “De apego al tratamiento”.

Duración Actividad Material

10 minutos 1. Presentación de los responsables del grupo y de 
cada participante. 

- Gafetes 

35 minutos 2. Aplicación de cuestionarios 
-  Ficha de identificación 
- Hacks 
-  Cuestionario de Adherencia 
- Cuestionario de Comedor Emocional 
- Cuestionario de Regulación Emocional
- Escala de factores que influyen en la Adherencia

- Cuestionarios impresos 
- Lápiz del número 2 o 2 , goma, sacapuntas.

15 minutos 3. Psicoeducación “Apego al tratamiento” - Proyector 
- Presentación en Power Point describiendo los 

diferentes tipos de apego. 

Tarea. Se les proporcionó el diario de comida, el cual llenarán con información de lo que comen durante el día. 



REVISTA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA DE LA FES ZARAGOZA-UNAM  -  VOL. 13, NO. ESPECIAL, 2023 86

Sesión Grupal 2. Sensibilización sobre la cirugía a la que fueron sometidos.
Objetivo. Que los integrantes del grupo identifiquen por qué y cómo están alimentándose, así como aprender técnicas para 
regular las emociones que ocasionan el que modifiquen su alimentación. 

Duración Actividad Material

30 minutos 1. Revisión del diario de comida - Diario de comida impreso. 

15 minutos 2. Psicoeducación “sensibilizar al cambio de estilo 
de vida” 

- Proyector.
- Videos cortos describiendo los diferentes tipos 

de cirugía bariátrica. 

15 minutos 3. Psicoeducación “emociones que se generan 
después de la cirugía ansiedad- depresión” 

- Proyector 
- Videos cortos describiendo los síntomas de cada 

afección. 

Tarea. Tarea. Traer una fotografía de cuerpo completo del antes y después de iniciar el protocolo de bariatría.

Sesión Grupal 3. Reconocimiento de logros.
Objetivo. Que los pacientes identifiquen y reconozcan los cambios que han logrado a nivel físico y emocional desde que se 
integraron al programa de bariatría.

Duración Actividad Material

25 minutos 1. Revisar las fotografías - Fotografías del antes y después de los 
pacientes. 

20 minutos 2. Reflexión sobre la autopercepción, alimentación y 
logros. 

15 minutos 4. Técnica de respiración diafragmática y respiración 
con 5 dedos 

Tarea. Realizar una lista con los cambios realizados para poder llegar al objetivo y traer el diario de alimentación 
proporcionado la primera sesión. 

Sesión Grupal 4. Consecuencia de un mal apego al tratamiento.
Objetivo. Que los pacientes recuerden que su compromiso los ha llevado a tener salud y bienestar en su día a día.

Duración Actividad Material

10 minutos 1. Seguimiento al diario de alimentación - Diario de alimentación. 

15 minutos 2. Psicoeducación 
“Comunicación asertiva” 

- Proyector 
- Presentación en Power Point

15 minutos 3. Meditar qué significado tiene en su vida la 
palabra obesidad y cómo ha sido vivir con este 
padecimiento.

15 Cierre del grupo 

Tarea. Darse regalos como forma de autocuidado. 
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RESUMEN

La presente investigación es de tipo correlacional no 
probabilística, en la que se realizó un análisis entre el Apoyo 
Social con el Rendimiento Académico Universitario en una 
muestra de 229 estudiantes conformada por el 73.5% de 
mujeres con edades que oscilan entre los 18 y 31 años, 
perteneciente salas diferentes carreras de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza. Los instrumentos de medición 
utilizados fueron la Escala de Apoyo Social, Familiar y de Amigos 
(AFA-R) y la Escala de Rendimiento Académico Universitario 
(RAU) validadas en México por González y Landero (2014) y 
Preciado et al (2021) respectivamente, además de una hoja de 
datos sociodemográficos. La interpretación de los resultados 
demostró una correlación baja pero significativa entre las 
variables, adicionalmente analizando de forma independiente 
las subescalas Apoyo Familiar y Apoyo de Amigos se 
encontró una correlación menor que relacionarlas de manera 
global. En la discusión se comparten resultados obtenidos 
en estudios anteriores donde se encontró una correlación 
estadísticamente significativa entre el Apoyo Social y Familiar 
con el Rendimiento Académico en estudiantes de diferentes 
edades. Como conclusión se brindan recomendaciones para 
investigaciones futuras, así como recomendar la creación de 
programas educativos que contemplen factores externos que 
intervienen en el rendimiento de un estudiante.

INTRODUCCIÓN

El Apoyo Social está constituido por un intercambio 
informativo - afectivo que demuestra al estudiante que las 
personas cercanas lo valoran por su esfuerzo, su labor en 
el estudio o trabajo; están dispuestos a ayudarle y compartir 
responsabilidades (King, Mattimore, King & Adams, 1995); 
por otro lado, el Desempeño Académico se define como el 
logro, la construcción y ejecución del conocimiento de los 
estudiantes en entornos educativos, cuyos indicadores pueden 

ser la expresión verbal, las actitudes y la práctica de valores 
(Avedaño et al.,2016).

Yunusa et al., (2022) reportó una relación significativa entre 
el rendimiento académico, el apoyo familiar y la toma de 
decisiones profesionales entre los estudiantes universitarios 
del estado de Jigawa en Nigeria.

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación buscó 
conocer y analizar la posible relación del Apoyo Social 
(de familiares y amigos) con el Desempeño Académico en 
alumnos de la FES Zaragoza; los objetivos específicos son: 
evaluar el Apoyo Social y el Desempeño Académico percibido 
y realizar correlaciones de los datos obtenidos haciendo uso 
de estadísticos descriptivos e inferenciales. Finalmente, la 
hipótesis que se pretende comprobar es que, a mayor apoyo 
social, mayor desempeño académico.

MÉTODO

Diseño:
No experimental de tipo transeccional correlacional (García-
Cabrero et al., 2009).

Participantes:
Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico intencional en 
donde participaron 229 estudiantes de 18 a 31 años, hombres y 
mujeres de las distintas carreras de la FES Zaragoza Campus 
I y Campus II. El 73.5% de la muestra fueron mujeres.

Los instrumentos empleados fueron:
● Escala de Apoyo Social Familiar y de Amigos (AFA-R): 

validada en México por González y Landero (2014), con 
5 alternativas de respuesta donde 1 es nunca y 5 es 
siempre, con dos dimensiones; una de apoyo de la familia 
(7 ítems) y la otra de apoyo de amigos (7 ítems), posee 
una validez de constructo y una confiabilidad de alfa de 
Cronbach de .918

● Escala de Rendimiento Académico Universitario (RAU): 
validada en México por Preciado et al. (2021); consta de 
20 ítems, con una escala Likert de 7 puntos donde 0 es 
nunca y 6 es siempre,se constituye por tres dimensiones: 
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aportación en las actividades académicas, dedicación al 
estudio y falta de organización de los recursos didácticos, 
posee una validez de constructo, criterio y confiabilidad 
de alfa de Cronbach adecuada, en la escala subjetiva fue 
aceptable en dos de tres factores (F1 α=.792; F2 α=.774) y 
modera da en el F3 (α=.542).

● Hoja de Datos Sociodemográficos: permitieron describir 
las características de los participantes.

Procedimiento
Se inició con la creación de una batería de evaluación en 
formato digital (Googleforms) que contenía las escalas descritas 
anteriormente, dicho cuadernillo cumplió con las normas éticas 
respectivas mediante la incorporación de un consentimiento 
informado. Posteriormente se buscó a los participantes con 
las características de la población mencionada (estudiantes 
universitarios) y se aplicó la batería de evaluación. Finalmente, 
se realizaron los análisis estadísticos (descriptivo y correlación) 
mediante el programa SPSS en su versión 25 en donde se 
encontró lo siguiente:

RESULTADOS

El alfa de Cronbach obtenido para la escala RAU fue de .729, 
mientras que para la escala AFAR fue de .913. Respecto 
al análisis de correlación de Spearman para muestras no 
paramétricas se encontró que el Rendimiento Académico 
Universitario se relaciona de forma baja pero significativa 
con el Apoyo Familiar y de Amigos r=.316**. Analizando las 
subescalas de apoyo de forma individual, se encontró que el 
Apoyo Familiar y el Apoyo de Amigos (r=.241**; r=.281**) con 
el Rendimiento Académico reportó una correlación menor que 
relacionarlas de manera global.

DISCUSIÓN

De acuerdo con González-Cantero et al. (2020), se ha 
encontrado que el Apoyo Social Académico tiene un rol 
favorecedor sobre el Rendimiento Académico en estudiantes 
universitarios; por otro lado, Oihane (2019) confirma las 
relaciones significativas y positivas entre Apoyo Social 
Percibido, Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 
en estudiantes universitarios españoles.

En otro estudio, Lastre-Meza et al. (2017) encontró una relación 
estadísticamente significativa entre el nivel de rendimiento 
y apoyo familiar en estudiantes colombianos de educación 
primaria, esto indica que aquellos padres que acompañan, 
retroalimentan y están pendientes de la vida escolar, sus hijos 
muestran mejores niveles de desempeño escolar.

CONCLUSIONES

Finalmente es importante alentar en profundizar más sobre el 
tema para comprender mejor el contexto de los estudiantes 
universitarios e intervenir con programas educativos que 
contemplen todos los factores externos que intervienen en el 

rendimiento de un estudiante. Un factor que podría estudiarse 
para este tipo de estudios sería si el participante vive con su 
familia o no.
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