
Editorial

El 2022 ha sido un año de perfeccionamiento y afinamiento, tanto 
de los procesos editoriales y su engranaje, como de los productos y su 
divulgación. Gracias a ello, se hace evidente que el funcionamiento 
editorial se ha optimizado en cada una de sus fases y en su ensamblaje, 
lo que da un resultado satisfactorio.  

Así, y haciendo un recuento, después de replantear el enfoque y 
alcance de la revista, su definición temática, política, funcionamiento 
y hasta su imagen, hace un par de años, hemos trabajado arduamente 
por optimizar cada una de las partes editoriales. Empezamos por las 
convocatorias en las cuales se trabajó para que fueran más amplias, 
claras, llegaran a más investigadores y los impactaran más.

Por su parte, en la fase de recepción, hemos diseñado e implemen-
tado un proceso de revisión editorial inicial muy completo, que filtra 
posibles fallas, inconsistencias, plagios y encamina el manuscrito hacia 
las tipologías que desarrolla la revista. A continuación, y es una etapa 
que nos hemos esforzado  mucho por mejorar, la revisión se ha nutrido 
de más profesionales internacionales, con alta formación y experiencia, 
lo que ha tributado no solo calidad, sino también visualización en otros 
rincones del mundo y más participación de investigadores extranjeros. 

Y en este punto es muy importante resaltar el apoyo que este año 
hemos tenido, desde el Fondo Editorial IUE, con el trabajo de comu-
nicación, la asistencia editorial  y el apoyo informático, que impulsan 
significativamente cada una de las anteriores acciones y permite su 
valoración y visualización.

Y es, precisamente, en la fase de divulgación de todo este trabajo 
que hemos estado haciendo, en la cual quiero centrar mis palabras, ya 
que gracias a las apuestas institucionales, a los esfuerzos humanos y 
económicos y a un trabajo bien planeado y desarrollado, es que pode-
mos  presentarnos con calidad ante el mundo en medio de la dinámica 
de la ciencia y la investigación actuales, sabiendo que detrás hay un 
buen producto que está siendo aceptado por la comunidad académica 
y cada vez será más aceptado, replicado y tendrá un mayor impacto.

Juana María Alzate
Editora revista Psicoespacios
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Resumen

Aquí discutimos los resultados del estudio de la influencia de la música en el aprendizaje de los niños. 
Metodológicamente, el trabajo se desarrolló con un enfoque etnográfico, con una entrevista semiestruc-
turada a dos niños de ocho años, a sus padres y acudientes. Los entrevistados reconocen la importancia 
de la música como herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza y en el desarrollo integral de 
los niños. Aunque no se puede generalizar, podemos inferir que el uso de la música como herramienta 
metodológica puede ser fuente de concentración y de dispersión, dependiendo de las características 
ambientales y personales. Concluimos que, como herramienta pedagógica, la música debe orientarse 
hacia las necesidades de desarrollo integral de los niños y que su uso metodológico debería formalizarse 
en las instituciones educativas. 
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Introducción

El aprendizaje es un proceso por el que se 
adquiere conocimiento, cuyo enfoque deter-
mina si este se consolida o no. Es una de las 
capacidades humanas más importantes, que 
se pone en práctica durante toda la vida. En-
tre las diversas definiciones de aprendizaje, 
Ormrod (2005) considera que es «un cambio 
relativamente permanente en las asociaciones 
o representaciones mentales como resultado 
de la experiencia» (p. 5). Asimismo, Skinner 
(1984) afirma que se aprende a través 
del estímulo y la respuesta, dependiendo 
del ambiente en el que se encuentre el ser 
humano, mientras que Piaget (1969) da 
cuenta de la relación del ser humano con el 
entorno en que se aprende, conceptualización 
que complementa Vygotsky (2010) con 
el aspecto social, el cual interviene como 
agente en el aprendizaje. Ausubel (1963), 
por su parte, propone que el ser humano 
debe de relacionar sus conocimientos previos 
con los nuevos, mientras que Bruner (1991) 
explica, desde el aprendizaje significativo, 
la capacidad del ser humano de solucionar 
problemas y de transferir el aprendizaje. 

Para Bandura (1987) se aprende por la 
relación de los procesos mentales con el am-
biente, mientras que para Gardner (1995), 
con la teoría de las inteligencias múltiples, el 
ser humano tiene muchas maneras de apren-
der, entre ellas, la inteligencia musical, que 

comprende las técnicas, la capacidad de es-
cucha y el análisis de la música, entendida 
como la «melodía, ritmo y armonía, combina-
dos» (Real Academia Española [RAE], 2021, 
definición 4). Según Bravo Morelo y Villa-
diego Rivera (2021), la música es la «combi-
nación ordenada de sonidos, silencios, ritmo, 
melodía y armonía que resulta agradable y no 
agradable al oído humano» (p. 27). 

En este sentido, Tinti y Sgro’ (2015) 
verificaron la eficacia de la actividad, la pre-
escritura y prelectura musical como herra-
mienta preventiva para niños de 4 a 6 años 
con problemas de aprendizaje. Las autoras 
mostraron que la actividad musical se corre-
laciona positivamente con la mejora de los 
prerrequisitos de aprendizaje, lo cual coinci-
de con Chiguano Marcillo (2017), que afir-
ma la importancia de la música en el sistema 
educativo y para el desarrollo integral en el 
desarrollo cognitivo, social, motor, emocio-
nal y del lenguaje de los niños, porque es una 
alternativa importante para potenciar la in-
teligencia y que genera espacios de aprendi-
zaje significativo. 

En este sentido, para Rodríguez Cho-
que (2017) el uso de la música como estra-
tegia didáctica ha tenido un efecto positivo 
en los estudiantes de nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de 
San Agustín (UNSA), porque han podido 

Abstract

Here we discuss the results of the study on the influence of music on children’s learning. Methodolo-
gically, the work followed an ethnographic approach, with a semi-structured interview with two eight-
year-old children, their parents and caretakers. Interviewees agree on the importance of music as a 
support tool in the teaching process and in the integral development of children. Although it is not 
possible to generalize, we can infer that the use of music as a methodological tool can be a source of con-
centration and dispersion, depending on environmental and personal characteristics. Our conclusion 
is that, as a pedagogical tool, music should be aimed at the integral development needs of children and 
that its methodological use should be formalized in educational institutions. 

Keywords: Music, learning, didactic tool, children, education.
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adquirir un mejor conocimiento. Velecela 
Espinoza (2020) explica por qué es impor-
tante incluir educación musical en el currí-
culo, dado que potencia el desarrollo social, 
afectivo, motriz y creativo de los niños. Por 
su parte, Ortega Delgado et al. (2019) die-
ron cuenta de los efectos de la música en el 
cerebro de los niños, entre los que destacan 
la activación de la psicomotricidad, la esti-
mulación del lenguaje y de las habilidades so-
ciales, lo cual coincide con Guzmán Rosero 
(2017) quien evidenció que la música influye 
en los aspectos biológicos, espirituales, fisio-
lógicos, intelectuales, psicológicos y sociales 
del ser humano. Por otra parte, Blasco-Ma-
graner et al. (2021) expresan que la música 
debe utilizarse en el ámbito escolar, no solo 
como una materia importante en sí misma, 
sino también como una herramienta educati-
va de otras materias, porque puede fortalecer 
la inteligencia emocional.

Otras investigaciones consideran la mú-
sica como terapia para aliviar trastornos, y 
mejorar la calidad de vida. Así, Vildan y Emi-
ne (2018) muestran que hay una incidencia 
positiva en el bienestar fisiológico, psicológi-
co y emocional de los niños y que aumenta su 
salud. Welch et al. (2020) también indican, a 
partir de la revisión de varias investigaciones, 
que la música puede tener un impacto posi-
tivo en la salud, el bienestar y en una amplia 
gama de contextos a lo largo de la vida.

Por otra parte, Lehmann y Seufert 
(2017) identificaron que la música de fondo 
no afectó la excitación o el estado de ánimo, 
aunque sí tiene relación con la capacidad de 
la memoria de trabajo. Más adelante, Leh-
mann y Seufert (2018) utilizaron textos es-
critos, cantados y en audio para identificar 
sus posibilidades de recuerdo y comprensión, 
hallando que la población recuerda los textos 
escritos, mientras hay mayor comprensión de 
los textos cantados, aunque mostraron que la 
melodía afecta negativamente la compresión 
de los textos. 

Metodología

La investigación usó un enfoque cualitativo 
y un método etnográfico para establecer el 
impacto de la música en el aprendizaje en un 
contexto educativo. El método etnográfico se 
caracteriza por el trabajo de campo, la inter-
pretación de los significados, el análisis de la 
estructura social y de los roles en la comu-
nidad en estudio, para observar prácticas, es 
decir, lo que los sujetos hacen y dicen (Ham-
mersley y Atkinson, 1983, como se citó en 
Serra, 2003).

Población

Dos niños de ocho años de un centro educa-
tivo privado del municipio de Santander de 
Quilichao, Valle del Cauca, Colombia, y sus 
padres o acudientes (2 personas). Se tomó 
como criterio de inclusión que fueran niños 
de 8 años, que en el colegio tuvieran Música 
como materia no opcional, que los padres o 
acudientes firmaran el consentimiento in-
formado y que los menores dieran su asenti-
miento (Ley 1090 de 2006; Resolución 8430 
de 1993).

Técnicas de recolección de 
información

Se desarrolló una entrevista para conocer la 
perspectiva interna de cada niño, padres y 
acudientes frente a la asignatura de Música 
en el proceso de escolaridad. «La entrevista 
es una herramienta eficaz para desentrañar 
significaciones, las cuales fueron elaboradas 
por los sujetos mediante sus discursos, rela-
tos y experiencias. De esta manera se abordó 
al sujeto en su individualidad e intimidad» 
(Troncoso- Pantoja y Amaya-Placencia, 
2017, pp. 329-330)

Adicionalmente, se programó una obser-
vación de equipo durante la clase de Música 
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a la que asisten los niños una vez por semana. 
Para dicha observación, los investigadores 
saben qué es lo que desean observar y para 
qué quieren hacerlo, lo cual implica que de-
ben preparar cuidadosamente la observación 
si «Se trata de registrar de forma descriptiva la 
mayor parte de los fenómenos que ocurren en 
un contexto natural y en amplias unidades de 
tiempo, ya que el que observar se puede refe-
rir a un periodo concreto de tiempo» (Farías, 
2016, p. 11).

Procedimiento y análisis de 
datos

Para el análisis de contenido se utilizó una 
matriz de tipo etnográfico (Amador, 2010) 
en la que los repertorios interpretativos per-
mitieron la comprensión de la experiencia de 
los niños y los padres con respecto a las cate-
gorías, las cuales se trabajaron en diferentes 
momentos: de descubrimiento, de codifica-
ción y de relativización (Taylor y Bogdan, 
1990).

Resultados

Las entrevistas destacan el desarrollo inte-
gral de las habilidades cognitivas y emocio-
nales y resaltan que la institución educativa 
afecta las esferas emocional, física, cognitiva 
y social de los niños, apoyándose en activi-
dades artísticas, en las que la música es una 
herramienta clave de apoyo a la enseñanza, y 
que, en general, las artes son importantes en 
el proceso de aprendizaje y en la expresión y 
comunicación de sentimientos. 

Por ejemplo, uno de los entrevistados 
reconoció que 

Para mí la música es una manera de expre-
sar su ser, desde ahí es vital. Es la capacidad 
de expresar no solo corporalmente, sino a 
través del sentir, las vivencias, desde el co-
municar sentimientos, me parece vital en el 
proceso de aprendizaje. (Entrevistado 2) 

Los padres reconocen que la asignatura 
de Música tiene un valor especial en el proce-
so de aprendizaje de los niños, afirmando que 
si no estuviera incluida en el currículo «Po-
siblemente sí fuera un poco diferente porque 
yo creo que la música te ayuda a estar más 
concentrado, más atento, más alegre, emo-
cionalmente más cercano, posiblemente sin 
la música tendría menos de esas habilidades» 
(Entrevistado 1). 

Por otro lado, los participantes mencio-
naron que han utilizado el rap para ayudar 
a que los niños manifiesten sentimientos 
o emociones hacia sus padres: «El rap, por 
ejemplo, él [el niño] lo ha usado como una 
manera de expresar sus sentimientos hacia 
nosotros; empezamos así, él nos comunicaba 
su pensamiento y su sentir sobre cosas de no-
sotros y nosotros también aprovechábamos 
para rapear con él». (Entrevistado 2).

De igual forma, los padres coinciden 
en que la música beneficia otras habilidades 
aparte de las musicales: 

Me parece bien dentro del proceso de 
aprendizaje, me parece importante que 
le den un lugar, porque es una manera de 
expresión independientemente del instru-
mento que se toque, es una exposición im-
portante para los niños, así les guste o no 
les guste, porque pienso que es un lenguaje 
universal, todos escuchamos sonidos solo 
que tenemos distintos gustos, eso es como la 
elección del género o como nos gusta am-
bientarnos, estamos acompañados de soni-
dos todo el tiempo. (Entrevistado #2)

Los niños, por su lado, confirman lo que 
expresan sus padres y, además, exponen su 
percepción del impacto de la música sobre sí 
mismos.

Los niños evidencian preferencia por el 
uso de la música en sus clases, aunque para 
uno de ellos es un factor de concentración, 
mientras que para el otro es un elemento 
distractor: «Porque me concentro mucho en 
la música y me olvido de la tarea» (Entre-
vistado 4).
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A este respecto, el niño 1 expresó que 
le gustan las canciones y lo que hacen en sus 
clases, mientras que al niño 2 « no me gus-
ta la clase de la maestra, porque es aburrida, 
porque cantan y casi no me gusta cantar. Sí 
me aprendo las canciones, pero se me olvi-
dan» (Entrevistado 4).

Por último, ambos niños manifestaron 
que la música les facilitaba el aprendizaje y 
que les parecía más divertido cuando les en-
señaban cosas cantando. «Es más fácil que 
me enseñen cantando porque es más diver-
tido» (Entrevistado 4).

 Los resultados muestran los beneficios 
de la música en las actividades académi-
cas, tal como lo expresan Guillén Martínez 
(2016) y Sigcha Ante et al. (2016). Por ejem-
plo, se evidencian mejoras en los procesos de 
comunicación, ya que, como lo expresa Man-
zano Alonso (2016), las canciones contienen 
un texto y, al mismo tiempo, música, lo que 
conduce al canto y a la memorización, permi-
tiendo con ello expresiones de sentimientos y 
aportes intra e interperonsales.

Discusión y conclusiones

De acuerdo con Bandura (1974), como en 
el proceso de aprendizaje influyen tanto fac-
tores externos como internos –ambientales, 
personales, conductuales que se relacionan 
entre sí–, pudimos identificar que sí hay una 
relación entre la música y el aprendizaje del 
niño, confirmando lo planteado. Por su par-
te, los padres coincidieron en que la música 
es un aspecto favorecedor para el desarrollo 
integral del niño, porque es una herramienta 
valiosa para la enseñanza de cosas nuevas, 
cuyos beneficios son evidentes en otras ma-
terias y áreas de desarrollo.

Los niños, por su lado, afirmaron disfru-
tar de la música en el proceso de enseñanza, 
además de experimentar mayor concentra-
ción en algunos casos; también mostraron sus 
preferencias por las clases que involucraban 

música, porque comprendían mejor los con-
tenidos que se les enseñan por medio de esta 
herramienta.

Sin embargo, Bandura (1974) también 
explica que la conducta se da intencional y 
reflexivamente, según las condiciones am-
bientales, es decir, que no siempre los fac-
tores externos dirigen la conducta, sino que 
muchas veces predominan los factores per-
sonales y la regulación propia de la persona. 
Por eso, según las respuestas del niño 2, po-
demos inferir que incluso la poca atracción 
puede interferir en el aprendizaje, pues si no 
se disfruta de la música como herramienta de 
enseñanza, es probable que se dificulte aso-
ciar los conceptos porque se interponen fac-
tores personales que podrían predominar en 
la orientación de su conducta, dificultando el 
aprendizaje. 

De acuerdo con la perspectiva de los au-
tores investigados y los resultados obtenidos 
con las entrevistas, se identifica que la músi-
ca tiene un impacto positivo en el aprendiza-
je de los dos niños, facilita la concentración 
y apropiación de conceptos nuevos debido a 
que disfrutan de esta y, adicionalmente, ge-
nera beneficios para otras materias y habili-
dades aparte de las musicales. No obstante, 
en muchos casos podrían interferir factores 
personales del niño que dificulten el apren-
dizaje o los beneficios de esta herramienta 
de enseñanza, como, por ejemplo, que no le 
guste la música o las canciones con que le en-
señan, o que se distraiga fácilmente con soni-
dos y ritmos. En este caso, en vez de generar 
un impacto positivo, la música dificultaría 
su aprendizaje y desarrollo. Por eso, puede 
decirse que el gusto del niño por la música 
es determinante para el tipo de impacto que 
puede generar en el aprendizaje.

Por último, para los padres la música es 
un beneficio para el aprendizaje y desarro-
llo de sus hijos, ya que los ayuda en diversas 
materias escolares y en aspectos de su vida. 
Los niños, por su parte, confirmaron que la 
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música les ayuda a aprender cosas nuevas 
con mayor facilidad, además de hacer más 
divertidas las clases. 

Limitaciones y 
recomendaciones

La limitación de este estudio fue el número 
de participantes, que impide generalizar. Se 
sugiere ampliar la población y tener más in-
formación para confirmar los expuesto por 
otros autores. 

Asimismo, se recomienda que los docen-
tes promuevan no solo el conocimiento espe-
cífico de sus áreas, sino también el transversal, 
donde integren las diversas expresiones. 

Referencias
Amador, J.C. (2010). Matrices de análisis grupo de 

investigación Emilio. Universidad Distrital, 
Facultad de Ciencias y Educación. 

Ausubel, D. P. (1963). The Psychology of Meaningful 
Verbal Learning. Grune & Stratton.

Bandura, A. (1974). Behavior Theory and the 
Models of Man. American Psychologist, v. 29, 
n. 12, 859-869. https://doi.org/10.1037/
h0037514 

Bandura, A. (1987). Teoría del aprendizaje social. 
Espasa-Calpe.

Blasco-Magraner, J. S.; Bernabe-Valero, G.; Marín-
Liébana, P.; Moret-Tatay, C. (2021). Effects of 
the Educational Use of Music on 3-to 12-Year-
Old Children’s Emotional Development: A 
Systematic Review. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 
v. 18, n. 7, 3668. https://doi.org/10.3390/
ijerph18073668 

Bravo Morelo, J. A.; Villadiego Rivera, C. C. 
(2021). Estrategias lúdico-metodológicas para 
la enseñanza aprendizaje en niños de 7 a 8 
años de edad en la Institución Educativa San 
Francisco de Asís de San Bernardo del Viento, 
Córdoba. [Trabajo de pregrado, Universidad 
de Córdoba]. https://repositorio.unicordoba.
edu.co/handle/ucordoba/3978 

Bruner, J. S. (1991). Actos de significado: más allá 
de la revolución cognitiva. Alianza.

Congreso de la República (06 de septiembre de 
2006). Ley 1090 de 2006. Código Deontológico 
y Bioético y otras disposiciones. https://
eticapsicologica.org/index.php/documentos/
lineamientos/item/37-ley-1090-de-2006

Chiguano Marcillo, B. A. (2017). Música en el 
aprendizaje significativo en niños y niñas de 5 
a 6 años de educación básica de la escuela fiscal 
mixta Simón Bolívar, de Alangasí DMQ, periodo 
2016. [Trabajo de pregrado, Universidad 
Central de Ecuador]. http://www.dspace.
uce.edu.ec/handle/25000/8682 

Farías, L. (2016). La observación como herramienta 
de conocimiento y de intervención. En P. 
Schettini; I. Cortazzo (2016). Técnicas y 
estrategias en la investigación cualitativa. (pp. 
8-17). Editorial de la Universidad de la Plata. 
https://doi.org/10.35537/10915/53686 

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La 
teoría en la práctica. Paidós.

Guillén Martínez, S. C. (2016). El método 
Musical Kodally en su nivel de iniciación 
como herramienta para favorecer el proceso 
lectoescritor de los niños entre 5 y 6 años de 
edad. Instituto Latinoamericano de Altos 
Estudios. https://ilae.edu.co/files/book-
pdf/20140205152755655561746.pdf 

Guzmán Rosero, R. D. (2017). Musicoterapia para 
promover mejores procesos de metacognición 
en personas con conductas adictivas, realizado 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. [Tesis de 
maestría, Universidad Nacional de Colombia]. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/
unal/59327 

Lehmann, J. A. M.; Seufert, T. (2017). The Influence 
of Background Music on Learning in the Light 
of Different Theoretical Perspectives and the 
Role of Working Memory Capacity. Frontiers 
in Psychology, v. 8 (article 1902), 1-11. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01902 

Lehmann, J. A. M.; Seufert, T. (2018). Can Music 
Foster Learning: Effects of Different Text 
Modalities on Learning and Information 
Retrieval. Frontiers in Psychology, v. 8 (article 

https://doi.org/10.1037/h0037514
https://doi.org/10.1037/h0037514
https://doi.org/10.3390/ijerph18073668
https://doi.org/10.3390/ijerph18073668
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3978
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3978
https://eticapsicologica.org/index.php/documentos/lineamientos/item/37-ley-1090-de-2006
https://eticapsicologica.org/index.php/documentos/lineamientos/item/37-ley-1090-de-2006
https://eticapsicologica.org/index.php/documentos/lineamientos/item/37-ley-1090-de-2006
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8682
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8682
https://doi.org/10.35537/10915/53686
https://ilae.edu.co/files/book-pdf/20140205152755655561746.pdf
https://ilae.edu.co/files/book-pdf/20140205152755655561746.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59327
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59327
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01902


7       

El EfEcto dE la música En El aprEndizajE dE los niños

PsicoesPacios / Vol. 16 n. 29 / julio-diciEmbrE / issn-E: 2145-2776

2305), 1-11. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2017.02305 

Manzano Alonso, M. (2016). Cancionero básico de 
Castilla y León. Selección, ordenación y estudio. 
Junta de Castilla y León.

Ministerio de Salud (octubre 4 de 1993). 
Resolución 8430 de 1993. Por la cual se 
establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en 
salud. https://www.minsalud.gov.co/sites/
rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/
RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF 

Ormrod, J. E. (2005). Aprendizaje Humano (4ª ed). 
Pearson Prentice Hall.

Ortega Delgado, X. N.; Martos Guatusmal, O. 
F.; Argoty Constain, S. P.; Báez Galeano, 
H. H. (2019). Efectos de la música en el 
cerebro en la etapa infantil: revisión desde 
las neurociencias. Revista Investigium 
IRE Ciencias Sociales y Humanas, v. 10, 
n. 2, 65-77. https://doi.org/10.15658/
INVESTIGIUMIRE.191002.05 

Piaget, J. (1969). Psicología y pedagogía. Ariel.

Real Academia Española. (2001). Música. En 
Diccionario de la lengua española (23.a 
edición).

Rodríguez Choque, Y. M. (2017). Influencia de la 
música en el aprendizaje del nivel básico del 
idioma inglés, en el Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 
2017. [Tesis de maestría, Universidad 
Nacional de San Agustín]. http://repositorio.
unsa.edu.pe/handle/UNSA/5128 

Serra, C. (2003). Etnografía escolar, etnografía 
de la educación. Revista de Educación, 
n. 334, 165-176. https://upvv.clavijero.
edu.mx/cursos/LEB0103/documentos/
EtnografiaescEtneduc.pdf 

Sigcha Ante, E. M.; Constante Barragán, M. F.; 
Defaz Gallardo, Y. P.; Trávez Cantuña, 
J.; Ceiro Catasú, W. (2016). La expresión 

musical como herramienta para el desarrollo 
integral en la educación infantil. Didasc@
lia: Didáctica y Educación, v. 7, n. 6, 353-
370. https://revistas.ult.edu.cu/index.php/
didascalia/article/view/580 

Skinner, B. F. (1984). Canonical Papers of B. F. 
Skinner. The Behavioral and Brain Sciences, 
v. 7, n. 4, 473-764. https://doi.org/10.1017/
S0140525X00026704 

Taylor, S. J.; Bogdan, R. (1990). Introducción a 
los métodos cualitativos de investigación. La 
búsqueda de significados. Paidós.

Tinti, F.; Sgro’, S. (2015). La musica e il 
potenziamento dei prerequisiti di 
apprendimento. International Journal of 
Developmental and Educational Psychology, v. 
1, n. 1,315-320. https://doi.org/10.17060/
ijodaep.2015.n1.v1.94 

Troncoso-Pantoja, C.; Amaya-Placencia, A. (2017). 
Entrevista: guía práctica para la recolección 
de datos cualitativos en investigación de 
salud. Revista de la Facultad de Medicina, v. 
65, n. 2, 329-332. https://doi.org/10.15446/
revfacmed.v65n2.60235 

Velecela Espinoza, M. A. (2020). La educación 
musical en la formación integral de los niños. 
Revista de investigación y pedagogía del arte, n. 
7, 1-10. https://publicaciones.ucuenca.edu.
ec/ojs/index.php/revpos/article/view/3018 

Vygotsky, L. S. (2010). Pensamiento y lenguaje. 
Paidós.

Vildan, C.; Emine, E. (2018). The effect of music 
therapy in children’s health. Journal of 
Educational & Instructional Studies in the 
World, v. 8, n. 2, 51-56. https://onx.la/23397

Welch, G.; Bisautti, M.; MacRitchie, J.; McPherson, 
G.; Himonides, E. (2020). Editorial: The 
Impact of Music on Human Development 
and Well-Being. Frontiers in Psychology, v. 
11 (article 1246). https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.01246

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02305
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02305
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.191002.05
https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.191002.05
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5128
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5128
https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0103/documentos/EtnografiaescEtneduc.pdf
https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0103/documentos/EtnografiaescEtneduc.pdf
https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0103/documentos/EtnografiaescEtneduc.pdf
https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/580
https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/580
https://doi.org/10.1017/S0140525X00026704
https://doi.org/10.1017/S0140525X00026704
https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v1.94
https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v1.94
https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235
https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/3018
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/3018
https://onx.la/23397
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01246
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01246


Vol. 16, Nº 29, julio-diciembre 2022
ISSN-e: 2145-2776



1       

El EfEcto dE la música En El aprEndizajE dE los niños

PsicoesPacios / Vol. 16 n. 29 / julio-diciEmbrE / issn-E: 2145-2776

Artículo de investigación

Caracterización de la inteligencia emocional mediante 
el TMMS-24 en estudiantes de secundaria de Bogotá

Characterization of emotional intelligence using  
the TMMS-24 in high school students in Bogotá

Yira Marieta Castro CastiblanCo a 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia 
https://orcid.org/0000-0001-9387-349X

Mabel Janeth GuaYaCundo raMos 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia 

https://orcid.org/0000-0001-9570-7794

Cristian iván Giraldo león 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia

https://orcid.org/0000-0002-2991-6894

 anGela Gissette Caro delGado 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia 

https://orcid.org/0000-0002-9825-8637

Recibido: 28 febrero 2022 • Aceptado: 13 septiembre 2022 • Publicado: 6 octubre 2022

Cómo citar este artículo: Castro Castiblanco, Y.M., Guayacundo Ramos, M.J., Giraldo León, C.I. y Caro 
Delgado, A.G. (2022). Caracterización de la inteligencia emocional mediante el TMMS-24 en estudiantes de 

secundaria de Bogotá. Psicoespacios, 16(29). https://doi.org/10.25057/21452776.1451

A Autor de correspondencia: yiramaca@hotmail.com

Resumen

El objetivo de este artículo es caracterizar la evaluación de la inteligencia emocional mediante el TMM-
24 en estudiantes de educación media en Bogotá. Elegimos un estudio de tipo cuantitativo descriptivo y 
transeccional para la caracterización de factores asociados a la inteligencia emocional, con una muestra 
no probabilística poblacional de estudiantes entre los 15 y los 20 años de colegios públicos y privados. 
Analizamos los datos mediante estadística descriptiva. Los estudiantes de ambos sexos mostraron un 
desempeño promedio, pero no óptimo, respecto a la percepción emocional; en cuanto a la comprensión 

https://orcid.org/0000-0001-9387-349X
https://orcid.org/0000-0001-9570-7794
https://orcid.org/0000-0002-2991-6894
https://orcid.org/0000-0002-9825-8637
https://doi.org/10.25057/21452776.1451
mailto:yiramaca%40hotmail.com?subject=


2       

Perdomo LóPez, A.S., VArgAS Cruz, F.C. y urreA CuéLLAr, A.m.

PsicoesPacios / VoL. 16 N. 29 / juLio-diCiembre, 2022 / iSSN-e: 2145-2776

emocional, los resultados se encuentran en el límite negativo para los varones y adecuado, pero no 
óptimo, para las mujeres; finalmente, ambos sexos mostraron buen nivel de desempeño en el uso de 
estrategias para la autorregulación emocional. Sin embargo, encontramos dificultades en la gestión de 
los estados de ánimo asociados a la tristeza. El modelo de Salovey y Mayer nos brinda un medio útil para 
caracterizar y comprender las habilidades emocionales básicas del adolescente, para construir programas 
que permitan mejorar sus competencias sociales, emocionales y afectivas, ajustadas al contexto y nece-
sidades específicas de los estudiantes.

Palabras clave: inteligencia emocional, adolescentes, percepción emocional, comprensión emocional, 
regulación emocional.

Abstract

This article aims to characterize the assessment of emotional intelligence by means of the TMM-24 in 
middle school students in Bogotá. For the characterization of the factors associated with emotional inte-
lligence, we chose a descriptive and cross-sectional quantitative study with a non-probabilistic popula-
tion sample of students between 15 and 20 years of age from public and private schools. We analyzed the 
data using descriptive statistics. Students of both sexes showed average, but not optimal, performance 
with respect to emotional perception; with respect to emotional understanding, the results were in the 
negative limit for males and adequate, but not optimal, for females; finally, both sexes showed good le-
vels of performance in the use of strategies for emotional self-regulation. However, we found difficulties 
in the management of moods associated with sadness. Salovey and Mayer’s model provides us with a 
useful means to characterize and understand the basic emotional skills of adolescents, in order to build 
programs to improve their social, emotional and affective competencies, adjusted to the context and 
the specific needs of the students.

Keywords: Emotional intelligence, teenagers, emotional perception, emotional understanding, emo-
tional regulation.

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se hizo con estudiantes 
colombianos de bachillerato, por medio de la 
Institución Universitaria Politécnico Gran-
colombiano, en torno al concepto de inte-
ligencia emocional (IE). La IE tiene interés 
para la formación de estudiantes de educa-
ción media por las exigencias competitivas 
del mundo actual y las recomendaciones de 
la UNESCO, que identifica el aprender a con-
vivir y el aprender a ser con aspectos sociales y 
emocionales en la búsqueda de un desarrollo 
integral (Fragoso-Luzuriaga, 2015). En este 
sentido la educación emocional de la pobla-
ción estudiantil durante la adolescencia co-
bra cada vez más relevancia. 

Las primeras aproximaciones a la IE se 
dieron a nivel teórico y más tarde desde la com-

probación de constructos con aproximacio-
nes psicométricas. Actualmente, en el campo 
escolar, se usa para desarrollar competencias 
emocionales y se articulan con el rendimiento 
académico y el mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Ruiz y Carranza Este-
ban, 2018). La IE puede entenderse como un 
movimiento cultural, un rasgo de personalidad 
y una capacidad mental, (Pérez Escoda y File-
lla Guiu, 2019). Por su parte, los modelos de 
evaluación presentan divergencias. Por ejem-
plo, según Fragoso-Luzuriaga (2015), la escala 
TMMS-24 puede medir competencias o, como 
sostienen Salovey y Mayer, medir una IE auto-
percibida en vez de competencias. 

Es importante estudiar la IE en estu-
diantes de bachillerato porque es una etapa 
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en que experimentan rupturas, rechazos, 
dificultades intrafamiliares y elección de ca-
rrera, exposición a drogas, identidad sexual, 
aceptación en un grupo, entre otras. Todas 
estas situaciones implican habilidades de IE 
(Lozano Gómez, 2022). La IE también puede 
ser un factor de riesgo o de protección para 
el ciberacoso (García et al., 2020), el desgas-
te (burnout) académico (Usán Supervía et 
al., 2020), la construcción del autoconcepto 
(Carrillo-Ramírez et al., 2020) o el trastorno 
de ansiedad (Sánchez-Gómez, et al., 2020)

En este contexto, esta investigación 
tiene como objetivo caracterizar la IE, a par-
tir del instrumento Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS-24), en estudiantes bogotanos de 
bachillerato, entre los 15 y 20 años. Los ob-
jetivos específicos son conocer el factor de 
percepción de sentimientos en los estudian-
tes, analizar su factor comprensión emocio-
nal y describir el factor de regulación de las 
emociones a partir de una metodología de 
medición cuantitativa no probabilística, no 
aleatoria, cuyos participantes se eligen por 
voluntariado y conveniencia. La principal hi-
pótesis es que es posible medir la IE a partir 
de la TMMS-24 en cuanto a la percepción, 
comprensión y regulación emocional. 

MARCO TEÓRICO 

Inteligencia emocional 

El estudio de la IE es una de las principales 
áreas de interés para profesionales de la psi-
cología y la pedagogía, que buscan definir, 
comprender y desarrollar habilidades no cog-
nitivas en diferentes poblaciones (Fernández 

Berrocal y Extremera Pacheco, 2005). En el 
estudio de la IE se han planteado diversas 
perspectivas o modelos. Los modelos mixtos 
de Goleman (2010) Bar-On (2000), asocian 
elementos como rasgos de personalidad, 
competencias socioemocionales, aspectos 
motivacionales, entre otros. El modelo de 
habilidad de Mayer y Salovey se basa en el 
uso adaptativo de las emociones y su relación 
con el pensamiento (Mayer et al., 2016).

En 1990, Salovey y Mayer (como se 
citó por Mayer et al., 2016), definieron la IE 
como la capacidad para identificar las emo-
ciones y sentimientos en sí mismo y en otros 
para guiar los pensamientos y la conducta. 
En este modelo, la IE contribuye al desarrollo 
cognitivo y determina cómo dichas habilida-
des se relacionan con el ajuste psicológico 
del individuo (Valdivia Vásquez et al., 2015; 
Arrivillaga y Extremera, 2020).

En esta perspectiva, la IE es parte de la 
inteligencia general, en su sentido cogniti-
vo, que busca determinar el uso racional de 
las emociones del individuo en un contexto 
al que debe adaptarse. Así, el concepto de 
habilidad implicaría patrones de respuestas 
comportamentales correctas en relación con 
la resolución de problemas emocionales. Por 
tanto, nos referimos a un tipo de inteligencia 
para el procesamiento de información cálida, 
es decir, relacionada con datos de amplia 
significancia emocional y social e incluso de 
bienestar psicológico (Mayer et al., 2016; 
Arrivillaga y Extremera, 2020).

En este sentido, Salovey y Mayer (como 
se citó en Arrivillaga y Extremera, 2020) re-
organizan la IE en 4 habilidades jerarquizadas 
en la Tabla 1:
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Evaluación de la IE en adolescentes

Arrivillaga y Extremera (2020) identifican 
múltiples instrumentos para evaluar la IE. 
No obstante, la investigación en población 
hispanohablante es bastante limitada, pese a 
ser una habilidad estrechamente relacionada 
con la calidad de vida y la salud mental. Ade-
más, reviste una particularidad no solo en 
relación con los diversos modelos teóricos, 
sino también con la multiplicidad de mira-
das sobre las dimensiones del desarrollo y las 
competencias en la adolescencia 

El modelo de Mayer y Salovey concibe 
la IE más como una habilidad que como un 

rasgo de personalidad, lo que ha convertido 
al TMMS-24 en el instrumento con ma-
yor número de publicaciones científicas. El 
TMMS se usó inicialmente con población 
norteamericana, y luego se adató para Espa-
ña, pasando de 48 a 24 ítems, conservando 
su validez en cuanto a la equivalencia de sus 
3 dimensiones o dominios a evaluar: 1) la 
percepción o la capacidad de sentir y expre-
sar los sentimientos de manera adecuada, 2) 
la comprensión o la claridad de los propios 
estados emocionales y 3) la regulación o la 
capacidad de gestionar correctamente dichos 

Tabla 1.  
Habilidades de la inteligencia emocional de acuerdo con el modelo de Salovey y Mayer 

Nivel
Nombre de la 

habilidad
Características

4 Regulación reflexiva de 
las emociones

• Estar abierto a los sentimientos placenteros y displacenteros
• Lograr apartarse o atraer de manera reflexiva una emoción 
• Monitorear reflexivamente las emociones con relación a sí mismo y a 

otros
• Regular las emociones en sí mismo y otros, sin reprimir o exagerar la 

información que transmiten

3

Comprender y analizar 
las emociones, 

empleando conocimiento 
emocional

• Etiquetar y reconocer emociones de manera ajustada 
• Interpretar el significado de cada emoción 
• Comprender sentimientos complejos y simultáneos, por ejemplo, amor 

y odio
• Reconocer la transición de una emoción a otra

2 Facilitación emocional del 
pensamiento

• Priorizar los pensamientos que producen las emociones, atendiendo la 
información importante

• Usar las emociones como ayuda del juicio y la memoria sobre los 
sentimientos

• Usar varios puntos de vista sobre una misma situación, pasar del 
pesimismo al optimismo.

• Dar abordaje a los problemas a partir de la emoción, por ejemplo, la 
felicidad permite ser creativos

1 Percepción, valoración y 
expresión de la emoción

• Identificar la emoción en los estados físicos, sentimientos y pensamientos 
propios

• Identificar emociones en otros a partir del lenguaje, el sonido, la 
conducta y la apariencia

• Expresar de manera apropiada las emociones y las necesidades 
racionalizadas de estas

• Discriminar entre expresiones imprecisas y precisas de las emociones e 
incluso expresiones deshonestas y honestas de las mismas. 

Fuente: elaboración propia.
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estados. Estas dimensiones se miden con una 
escala de autoinforme, que diferencia de 
manera individual la gestión y el manejo de 
emociones (Dimitrijević et al., 2018).

Los componentes de este modelo se 
definen desde el autoconocimiento. Inicial-
mente, se describen la percepción y expresión 
como capacidades para reconocer estados 
emocionales propios y de otras personas, ta-
les como la tristeza, el miedo, la alegría, la ira 
y, en general, las emociones básicas y com-
plejas (aquellas que resultan de la unión de 
emociones, como la melancolía, el amor o el 
optimismo). El modelo también busca identi-
ficar características emocionales en la música 
y el arte, a través de correlatos fisiológicos, 
conductuales y cognitivos, mediante la aten-
ción y codificación de símbolos verbales, es-
paciales y auditivos no verbales, permitiendo 
la expresión de acuerdo con el contexto. 

Posteriormente, se conceptualizan las 
emociones, lo que corresponde al tipo de 
procesamiento básico o superior en el sistema 
cognitivo. Cabe aclarar que las emociones 
representan información implícita de nuestra 
experiencia previa, y por eso no se requiere 
una experiencia pasada explícita relevante 
para analizar nuevas situaciones emociona-
les. La comprensión y análisis permiten la 
interpretación de emociones a partir de los 
matices de significados y la información sobre 
el contexto, la simultaneidad de emociones 
complejas o los referentes sociales. 

Finalmente, se pasa a la regulación re-
flexiva de las emociones (la habilidad de ser 
receptivos a sentimientos propios y ajenos, 
modificándolos para favorecer el relacio-
namiento y el crecimiento personal). Este 
es uno de los elementos más complejos del 
modelo, ya que depende de los componen-
tes previos y requiere una apertura a senti-
mientos agradables y desagradables. Aquí se 
genera reflexión y tolerancia respecto a dis-
tintas emociones, descartando o usando la 
información, analizando su nivel de utilidad 

y, de esta manera, moderando, aumentando 
o disminuyendo lo agradable o desagradable 
de lo emocional, sin reprimir o exagerar en 
la expresión (Fernández Berrocal y Cabello, 
2021; Olmo Ibáñez, 2022). 

Este instrumento ha sufrido adaptacio-
nes y abreviaciones en países como España, 
Argentina y Ecuador (Górris et al., 2021), 
favoreciendo su aplicación en diferentes sec-
tores poblacionales asociados con el campo 
educativo. Por ejemplo, Ocaña Zúñiga et al. 
(2019) utilizaron el TMMS 24 en una mues-
tra de 3270 bachilleres adolescentes entre 
17 y 23 años, en Chiapas México. El estu-
dio encontró un coeficiente de Cronbach de 
α=.910, que se considera satisfactorio. Asi-
mismo, se describe la importancia de trabajar 
con los 24 ítems de la escala, ya que ningu-
na eliminación implicó valores mayores del 
Alpha, en concordancia con el instrumento 
original para las tres subescalas (percepción, 
comprensión, regulación). Esta se conside-
ra una medición correcta de la dimensión 
IE, que significa un buen nivel de fiabilidad 
y validez al momento de obtener resultados 
de adolescentes hispanohablantes latinoa-
mericanos y además ofrece una evidencia de 
adecuada consistencia interna como instru-
mento para una muestra colombiana (Cerón 
Perdomo et al., 2011; Valdivia Vásquez et 
al., 2015). 

Por otra parte, González-Cabrera et 
al. (2016) han diseñado la Escala de inte-
ligencia emocional en internet (EIEI) para 
medir cómo se manifiesta la IE en el uso 
diario de internet, tomando las dimensio-
nes de atención, claridad y reparación, 
aplicando el instrumento a 535 adolescen-
tes, hombres y mujeres, con media de edad 
de 15 años. Entre los datos de la adapta-
ción se establece un alfa de Cronbach de 
0.90. Si bien este resultado es satisfactorio, 
los investigadores aclaran que no se busca 
sustituir el TMMS 24, sino ser complemen-
to para contextos en línea.
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La solidez del instrumento se refleja en 
algunos estudios realizados con adolescentes, 
en los que la regulación es la «capacidad de 
manejo de estados emocionales, se relaciona 
con el bienestar percibido y que las habili-
dades de percepción y comprensión se rela-
cionan con el estrés percibido en este grupo 
etario específico en el contexto español» 
(Serrano y Andreu, 2016). En Colombia, por 
ejemplo, Cerón Perdomo et al. (2011) deter-
minaron la adecuada consistencia interna del 
TMMS-24 para evaluar la IE en adolescentes 
escolarizados entre 12 y 17 años, en Bogotá, 
y establecieron la relación de las tres habili-
dades evaluadas con respecto al sexo, ya que 
se evidencian diferencias en las respuestas de 
hombres y mujeres en torno a la regulación 
emocional. Sin embargo, en nuestro contex-
to todavía faltan más investigaciones acerca 
de la IE en la población adolescente.

Es importante mencionar que una eva-
luación objetiva de la IE permite identificar 
los aspectos para fortalecer en las interven-
ciones en diversas poblaciones y, además, di-
rigirlas efectivamente al contexto en el que 
se implementan. De esta forma se genera 
mayor validez en las intervenciones e incluso 
procesos investigativos que le den mayor so-
porte científico al constructo (Sigüenza Ma-
rín et al., 2019).

En este sentido, la evaluación de la IE 
es la clave para la comprensión de los fac-
tores relacionados con posibles conductas 
protectoras o de riesgo en el manejo de las 
emociones y los aspectos psicosociales de la 
salud mental. 

Elementos de la IE en el ámbito 
escolar 

En el ámbito escolar, hay un interés reciente 
por fomentar capacidades como el control 
emocional, la empatía y la socialización en el 
proceso de formación de los estudiantes (Zu-
luaga, 2020; Ripoll Rivaldo et al., 2021). En 
ese sentido, diversos estudios relacionan la IE 

con procesos que influyen directamente en el 
aprendizaje y la socialización en el contexto 
educativo (Carrillo-Ramírez et al., 2020; Di-
mitrijević et al., 2018; Coronel Díaz, 2020; 
Colichón Chiscul, 2020; González Agude-
lo, 2019; Romero, 2021; Fiori, 2015; Cerón 
Perdomo et al., 2011; Sigüenza-Marín et al., 
2019 y Lagos- San Martín, 2020).

Carrillo-Ramírez et al. (2020) en un es-
tudio con estudiantes mexicanos de bachille-
rato, entre 15 y 19 años, demostraron que las 
tres dimensiones de la IE percibida, percep-
ción, comprensión y regulación emocional, 
predicen positivamente los puntajes de auto-
concepto. A la vez, los autores resaltan la im-
portancia que este hallazgo representa para el 
ámbito educativo, ya que permite evidenciar 
que el desarrollo de programas que promue-
van la educación emocional entre los jóve-
nes respondería a las actuales necesidades 
socioemocionales, que no suelen abordarse 
en la educación formal y que influyen direc-
tamente en el éxito o fracaso académico.

Otros estudios indagan la relación de 
la IE con diversos aspectos de la vida de los 
individuos. Dimitrijević et al. (2018), en un 
estudio desarrollado con 288 participantes 
adultos, utilizando mediciones de inteligencia 
tradicional del modelo de Sternberg, y de IE 
de los modelos de Mayer-Salovey-Caruso, en-
contraron que el perfil de bienestar se asociaba 
de manera indirecta con la inteligencia acadé-
mica y práctica y que, sin embargo, los punta-
jes de comprensión y manejo emocional sí se 
asociaban de manera directa con el bienestar.

Asimismo, Coronel Díaz (2020) con-
cluye que el pensamiento crítico se relaciona 
directa y significativamente con la IE de es-
tudiantes de secundaria, y que además existe 
una relación entre la IE y la conducta disrup-
tiva de estudiantes de secundaria (Colichón 
Chiscul, 2020).

En Colombia, González Agudelo (2019), 
por medio de una muestra no probabilística 
de 87 estudiantes de los grados décimo y un-
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décimo de media vocacional, estableció una 
relación entre la IE y el rendimiento académi-
co, hallando que las mujeres se desempeñan 
mejor que los hombres en la percepción emo-
cional, y que el grado undécimo obtuvo mejo-
res resultados, lo que se asoció con el proceso 
de desarrollo en cada etapa escolar. También 
se observó que los estudiantes que prefieren 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias so-
ciales obtuvieron mejores habilidades emocio-
nales; sin embargo, el estudio no mostró una 
correlación con el promedio académico. 

Estos datos se mantienen en la investi-
gación adelantada por 

Romero (2021) corrobora estos datos en 
un estudio con 137 estudiantes de educación 
media. Los datos muestran que 103 alumnos 
se mantuvieron en categorías media y baja de 
IE, mientras que solo 34 participantes per-
manecieron en la categoría alta, con un bajo 
desempeño en el aprendizaje de las matemá-
ticas para los perfiles inferiores. Se estable-
ció que solo con una IE alta es posible tener 
resultados más favorecedores en esta área de 
conocimiento, pero sin una correlación signi-
ficativa entre ambos constructos. 

Por otra parte, se observa que un pun-
taje alto en IE también puede favorecer el 
desempeño de tareas de autopresentación, en 
personas que tienen coeficientes intelectua-
les bajos. Este es un dato de gran interés, ya 
que, por lo general, se establecía en una sola 
dirección cómo la inteligencia alta o normal 
podría beneficiarse con mejores habilidades 
emocionales. En este sentido, se ha observa-
do que personas con un alto coeficiente in-
telectual y bajas habilidades emocionales no 
tienen cambios importantes en la realización 
de tareas, en contraste con la mejora en el 
desempeño de personas que tienen mejores 
habilidades emocionales que intelectuales, 
como una forma de efecto compensatorio al 
momento de manejar, por ejemplo, situacio-
nes estresantes o relaciones interpersonales 
(Fiori, 2015). 

También se evidencia que la población 
joven y adolescente ha sido analizada en dife-
rentes investigaciones, por estar en procesos 
de cambio y desarrollo en los que se involu-
cran factores biopsicosociales que definirán 
su historia de vida y su relación con el grupo 
social (Cerón Perdomo et al., 2011). De esta 
manera, la salud psicológica de los adolescen-
tes escolarizados se ve afectada por ansiedad, 
estrés, ideación suicida, comportamientos 
disruptivos, entre otros, lo que podría indicar 
un mal manejo emocional que se refleja en 
el desempeño académico, las relaciones en el 
contexto familiar e incluso en la búsqueda de 
actividades laborales, en contraste con perso-
nas que tienen un mejor manejo de sus emo-
ciones, lo que se ha asociado con una buena 
calidad de vida y bienestar (Sigüenza-Marín 
et al., 2019).

Por último, Lagos-San Martín (2020) 
concluye que en la relación entre IE y ansie-
dad escolar la percepción emocional tiene un 
valor predictivo sobre la ansiedad escolar de 
manera positiva y que la comprensión y re-
gulación emocional predicen la ansiedad de 
forma negativa. Esto quiere decir que las per-
sonas con una mayor ansiedad tienen un per-
fil de inteligencia emocional basada en altos 
niveles de atención emocional y una pobre 
confianza en su capacidad para comprender 
sus estados emocionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

Se planteó una investigación cuantitativa 
descriptiva y transeccional, con una muestra 
no probabilística y por voluntariado para la 
caracterización de factores asociados a la in-
teligencia emocional (IE). La muestra pobla-
cional fue de 607 estudiantes entre los 15 y los 
20 años, de los grados décimo y undécimo de 
educación media del Instituto Crear, Colegio 
Campestre San José, Colegio Miguel Antonio 
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Caro, Colegio Santiago Mayor, Colegio San 
Luis de la Policía, I. E. Marco Fidel Suarez, 
Colegio Pureza de María, San Pedro Claver, 
Concejo Municipal de Itagüí, Lazarillo de Tor-
mes, Colegio Lauzana, Colegio San Alejo, Co-
legio Santa Angela Merici, Colegio Nuestra 
Señora del Buen Consejo, I. E. Lola González, 
Colegio Próspero Pinzón, Colegio Fundación 
Colombia, Principado de Mónaco, Santa Rosa 
de Lima, Colegio Madre Matilde, Los Alpes, 
CEFA, y Entre Nubes. Todos ubicados en Bo-
gotá, Colombia. Los datos fueron analizados 
por medio de estadística descriptiva.

Participantes y aspectos éticos

Se caracterizaron 607 estudiantes, entre 
hombres y mujeres, entre los 15 y 20 años. 
Su participación en el estudio contempló el 
cumplimiento de los principios éticos que 
operan en las investigaciones con seres hu-
manos, bajo los lineamientos de la Ley 1090 
de 2006 y la resolución 8430 de 1993, que 
estipula el uso de consentimiento informado 
y el respeto por la confidencialidad, volunta-
riedad y bienestar de los participantes. 

Materiales y métodos 

Se aplicó el instrumento TMMS-24 de ma-
nera digital en el marco de un proyecto piloto 
virtual para la orientación vocacional, en el 
cual se incluía un módulo relacionado con 
la inteligencia emocional. En este sentido, el 
instrumento hacía parte de una evaluación 
inicial del módulo de IE y, por tanto, la mues-
tra se eligió bajo muestreo no probabilístico 
y obtenida por voluntariado y conveniencia. 
Los criterios de inclusión y exclusión se pre-
sentan a continuación.

Criterios de inclusión

CI_1: Ser estudiantes activos de bachillerato 
en instituciones privadas y públicas que 
pertenecieran al proyecto. 

CI_2: Tener consentimiento informado de 
los padres.

CI_3: Dar asentimiento voluntario para el 
diligenciamiento del cuestionario. 

CI_4: Los participantes se identificaban 
como pertenecientes a sexo masculino 
o femenino. 

Criterios de exclusión

CE_1 Participantes sin consentimientos in-
formados diligenciados

CE_2 Cuestionarios incompletos
CE_3 Participantes que no se identificaban 

con ningún sexo

Instrumento

Se empleó el cuestionario TMMS-24, de 
libre circulación, una versión reducida del 
Trait Meta-Mood Scale, que mantiene 8 
ítems por cada dimensión –percepción, com-
prensión y regulación emocional– y presenta 
características psicométricas adecuadas. Las 
tres dimensiones quedaron representadas en 
1) atención emocional con un alfa de Cron-
bach =0.80; 2) claridad emocional con un 
alfa de Cronbach= 0.87; y 3) reparación 
emocional con un alfa de Cronbach= 0.85 
para la población colombiana y de habla 
castellana (Alvear Escobar y Mendoza Ruiz, 
2018; González et al., 2020). Dichos resul-
tados evidencian la consistencia interna de 
este instrumento, ya que la alta correlación 
entre los ítems lo hace fiable.

El formato de respuesta es del tipo esca-
la Likert con cinco opciones: 1) totalmente 
en desacuerdo, 2) en desacuerdo; 3) ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 4) de acuerdo, 5) 
totalmente de acuerdo. Los estudiantes dili-
genciaron el autorreporte de la escala según 
las instrucciones. 

En la evaluación, el instrumento tiene 
una corrección y obtención de puntuación, 
según los ítems determinados pertenecien-
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tes a los componentes de la IE (percepción, 
comprensión y regulación) para tres niveles 
de posibles puntajes (Extremera, y Fernán-
dez-Berrocal, 2003):
1) Debe mejorar sus niveles de percepción, 

comprensión o regulación de emociones.
2) Posee adecuada mas no óptima percep-

ción, comprensión o regulación de emo-
ciones.

3) Presenta excelente nivel de percepción, 
comprensión o regulación de emocio-
nes.

Análisis de datos 

Los resultados finales se obtuvieron suman-
do las respuestas de los ítems de cada una 
de las dimensiones; el instrumento presenta 
diferenciación por sexo con respecto a las 
puntuaciones en hombres y mujeres para la 
media normal (González et al., 2020). 

Para el procesamiento de los datos se 
utilizó la estadística descriptiva (frecuencias, 
medias y desviaciones estándar) para carac-
terizar la muestra evaluada. Se estimaron las 
medias y desviaciones estándar para los pun-
tajes totales de cada una de las dimensiones 
del instrumento, así como para las caracte-
rísticas sociodemográficas de la población. 
Estos análisis se hicieron con Microsoft Excel 
y se graficaron con Graphpad Prism 6.0.

Posteriormente, se analizaron las medi-
das de tendencia central y se generaron tablas 
de frecuencia e histogramas para ítems con 
desempeño negativo: opciones 1) nada de 
acuerdo y 2) algo de acuerdo), así como ítems 
significativamente positivos: opciones 4) muy 
de acuerdo y 5) totalmente de acuerdo.

RESULTADOS

En el estudio participaron 607 estudiantes 
(90 % mujeres y 10 % hombres) con edades 
entre 15 y los 20 años. En la Tabla 2, se des-
criben las características sociodemográficas 
de la población. 

Tabla 2. 
 Características sociodemográficas de la población

Variable
Total

(N=607)
Porcentaje

M
ed

ia Desviación 
estándar

Sexo 
femenino 544 90 %

Sexo 
masculino 63 10 %

Edad 15.5 0.7

Fuente: elaboración propia.
Los análisis se hicieron con el Trait-Me-

ta Mood Scale 24, que evalúa el metaconoci-
miento de los estados emocionales a partir de 
tres dimensiones: percepción, comprensión y 
regulación. A continuación, se presentan los 
resultados para cada una de las dimensiones 
discriminados por sexo. 

Percepción

Se define como la capacidad de sentir y ex-
presar las emociones de forma adecuada. Los 
puntajes < 21 en hombres y < 24 en muje-
res se interpretan como baja percepción a las 
emociones. Los puntajes de entre 22 a 32 para 
hombres y 25 a 35 para mujeres significan una 
adecuada percepción de las emociones. Por 
último, los puntajes > 33 para hombres y > 
36 para mujeres se relacionan con una percep-
ción o atención excesiva a sus emociones. Los 
resultados se muestran en la Figura 1. 
Figura 1. 
Media y desviación estándar para la dimensión de 
percepción emocional

Fuente: elaboración propia.
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Para ambos grupos, el promedio indica 
una adecuada percepción de las emociones 
sin que la atención llegue a ser óptima: 25.58 
hombres y 28.69 mujeres. 

En el análisis de cada ítem es posible 
discriminar las preguntas con puntajes más 
sesgados hacia lo negativo que reportaron los 

hombres, dado que las mujeres tuvieron pun-
tuaciones más homogéneas en el marco de 
una adecuada percepción emocional. En este 
sentido, en la Tabla 3 se muestra el puntaje 
con una tendencia negativa en varones para 
algunas preguntas, y en la Figura 2 se analiza 
gráficamente el ítem 6.

Tabla 3.  
Frecuencia de respuestas para el ítem 6. “Pienso en mi estado de ánimo constantemente” (hombres)

Valor Frecuencia 
absoluta

 Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
porcentual 
acumulada

1 6 6 0.095238 0.095238 10 % 10 % 

2 19 25 0.301587 0.396825 30 % 40 % 

3 18 43 0.285714 0.68254 29 % 68 % 

4 16 59 0.253968 0.936508 25 % 94 % 

5 4 63 0.063492 1 6 % 100 % 

TOTAL 63 63 1  100 %  

Fuente: elaboración propia.

Figura 2.  
Análisis del ítem 6 

Fuente: elaboración propia.
Estos resultados evidencian que un 

40 % de los varones tiene dificultades para 
meditar sobre sus estados emocionales, de 
acuerdo con la escala que hace referencia a 
la autopercepción reportada sobre las pre-
guntas referidas a la percepción o atención 

emocional, encontrándose que esta es la que 
puntúa más negativamente para la muestra 
de varones.

Comprensión 

Esta dimensión es la capacidad de com-
prender y tener claridad sobre los diferentes 
estados emocionales. Los puntajes < 25 re-
flejarían una baja comprensión de las emo-
ciones, para el caso de mujeres estos puntajes 
deben estar < 23. Los puntajes de 26 a 35 
para hombres y de 24 a 34 para mujeres se 
relacionan con una adecuada comprensión 
de los estados emocionales. Por último, los 
puntajes > de 36 en hombres y > 35 en mu-
jeres reflejan un alto nivel de comprensión 
emocional. Los resultados se muestran en la 
Figura 3.
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Figura 3.  
Media y desviación estándar para la dimensión de 
comprensión (claridad) emocional

Fuente: elaboración propia.

Para los hombres, la media fue de 25.49, 
que evidencia una puntuación límite en-
tre una baja y una adecuada comprensión 
emocional; para las mujeres la media fue de 
25.92, lo cual traduce en adecuada compren-
sión de sus estados emocionales, sin llegar a 
un nivel óptimo. 

En el análisis pregunta a pregunta para 
hombres y mujeres, los valores más bajos se 
encontraron en el ítem 14, tal y como se 
muestra en la Tabla 4 y en la Figura 4.

Tabla 4.  
Frecuencia de respuestas para el ítem 14 “Siempre puedo decir cómo me siento” (hombres)

Valor
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

 Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
acumulada 
porcentual

1 10 10 0.15873 0.1587302 16 % 16 %

2
3

18
20

28
48

0.285714
0.31746

0.4444444
0.7619048

29 %
32 %

44 %
76 %

4 11 59 0.174603 0.9365079 17 % 94 %

5 4 63 0.063492 1 6 % 100 %

TOTAL 63 63 1 100 %

Fuente: elaboración propia.

El 45 % de los adolescentes varones 
reporta dificultades para verbalizar cómo se 
siente, dado que los datos se encuentran ses-
gados hacia la izquierda

Es interesante notar que en este mismo 
ítem las mujeres también tienen bajos punta-
jes en general, como se ve en la Tabla 5 y en 
la Figura 5.

Figura 4.  
Análisis del ítem 14

Fuente: elaboración propia.



12       

Perdomo LóPez, A.S., VArgAS Cruz, F.C. y urreA CuéLLAr, A.m.

PsicoesPacios / VoL. 16 N. 29 / juLio-diCiembre, 2022 / iSSN-e: 2145-2776

Figura 5.  
Análisis del ítem 14

Fuente: elaboración propia.
Los datos nuevamente se encuentran 

sesgados hacia los ítems negativos de la pre-
gunta, siendo incluso más extremos los va-
lores para las mujeres, dado que en mujeres 
equivale al 53 % mientras que en hombres 
equivale al 45 %, por tanto, un mayor por-
centaje de mujeres presenta dificultades para 
decir cómo se siente. 

Estos datos evidencian que “poder decir 
cómo se sienten” hombres y mujeres permi-
tiría aumentar los niveles de comprensión 
emocional y, en este caso, los hombres po-
drían llegar a niveles adecuados y las mujeres 
a niveles óptimos.

Regulación 

Esta dimensión es la capacidad para regular 
los estados emocionales correctamente. Con 
respecto a elementos relacionados con una 
baja regulación emocional, para hombres y 
mujeres, se deben encontrar puntuaciones < 
23; niveles adecuados de regulación emocio-
nal deben considerar puntuaciones de 24 a 
35 para hombres y 24 a 34 para mujeres; por 
último, una excelente regulación emocional 
debe tener puntajes de > 36 para hombres y 
> 35 para mujeres. Los resultados se mues-
tran en la Figura 6.

Figura 6.  
Media y desviación estándar para la dimensión de 
regulación emocional

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.  
Frecuencia de respuestas para el ítem 14 “Siempre puedo decir cómo me siento” (mujeres)

Valor
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

 Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
acumulada 
porcentual

1 121 121 0.222836 0.222836 22 % 22 %

2 170 291 0.313076 0.535912 31 % 54 %

3 120 411 0.220994 0.756906 22 % 76 %

4 79 490 0.145488 0.902394 15 % 90 %

5 53 543 0.097606 1 10 % 100 %

TOTAL 543 543 1 100 %

Fuente: elaboración propia.
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Los hombres tuvieron una media de 
26.52 y las mujeres de 27.01. Estos resulta-
dos sugieren niveles adecuados de regulación 
emocional. Sin embargo, deben considerarse 
las desviaciones estándar, para lo cual los 
hombres tienen una DS:6.06 y las mujeres 
DS: 6.37, puntuaciones que ubican a una 
porción de esta población particularmente 
el 28.68 % para mujeres y el 26.68 % para 

hombres como población con niveles bajos 
de regulación emocional. 

Cabe anotar que en el análisis pregunta 
a pregunta, el ítem en el que se encontraron 
puntajes más bajos para hombres y mujeres 
fue el 19, evidenciando que los estudiantes 
de ambos sexos reportan dificultades para el 
manejo de emociones asociadas a la tristeza, 
como se ve en la Tabla 6 y en la Figura 7.

Tabla 6.  
Frecuencia de respuesta para el ítem 19 “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida” (hombres)

Valor
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
acumulada 
porcentual

1 13 13 0.206349 0.206349 21 % 21 %

2 17 30 0.269841 0.47619 27 % 48 %

3 16 46 0.253968 0.730159 25 % 73 %

4 9 55 0.142857 0.873016 14 % 87 %

5 8 63 0.126984 1 13 % 100 %

TOTAL 63 63 1 100 %

Fuente: elaboración propia.

Figura 7.  
Análisis del ítem 19

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 7 y en la Figura 8 se ven las 
respuestas de las mujeres al ítem 19.

Los datos muestran que el 48 % de los 
hombres y el 51 % de las mujeres tienen di-
ficultades para manejar estados emocionales 
asociados a la tristeza. 

Por último, es destacable que las muje-
res tienen el más alto desempeño en el ítem 
23 “Tengo mucha energía cuando me siento fe-
liz”, como se ve en la Tabla 8 y en la Figura 9.
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Figura 8.  
Análisis del ítem 19

Fuente: elaboración propia.

Figura 9.  
Análisis del ítem 23

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7.  
Frecuencia de respuesta para el ítem 19 “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida” (mujeres)

Valor
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
acumulada 
porcentual

1 119 119 0.219153 0.219153 22 % 22 %

2 157 276 0.289134 0.508287 29 % 51 %

3 121 397 0.222836 0.731123 22 % 73 %

4 90 487 0.165746 0.896869 17 % 90 %

5 56 543 0.103131 1 10 % 100 %

TOTAL 543 543 1 100 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8.  
Frecuencia de respuestas para el Ítem 23 “Tengo mucha energía cuando me siento feliz” (mujeres)

Valor Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia relativa 
acumulada

Frecuencia 
porcentual

Frecuencia 
acumulada 
porcentual

1 7 7 0.012891 0.012891 1 % 1 %

2 23 30 0.042357 0.055249 4 % 6 %

3 65 95 0.119705 0.174954 12 % 17 %

4 134 229 0.246777 0.421731 25 % 42 %

5 314 543 0.578269 1 58 % 100 %

TOTAL 543 543 1 100 %

Fuente: elaboración propia.
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Se infiere que las mujeres tienen mejor 
gestión de emociones relacionadas con la fe-
licidad y que la pueden usar de manera más 
destacada que los varones. 

DISCUSIÓN 

En primer lugar, para el componente de per-
cepción emocional, los datos están dentro de 
los promedios normales para hombres (25.58) 
y para mujeres (28.69), lo cual es coherente 
con lo reportado por Cerón Perdomo et al. 
(2011) y González Agudelo (2019). En estos 
estudios con población colombiana se encuen-
tra que las mujeres obtienen puntajes superio-
res a los hombres y se resalta la importancia 
de generar programas que promuevan la edu-
cación emocional, para suplir las necesidades 
socioemocionales que deben tenerse cuenta 
desde la educación tradicional. Es importante 
aclarar que en esta investigación participaron 
muchas más mujeres que hombres. 

Frente a la comprensión emocional, 
las puntuaciones fueron similares para hom-
bres y mujeres, de acuerdo con los datos de 
Castro-Schilo y Kee (2010), de una muestra 
de 1402 estudiantes de secundaria, que no 
encontraron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres, con variables como la 
autoeficacia percibida y las habilidades so-
ciales las que se relacionaban con la IE. Sin 
embargo, el tema debe seguirse investigando 
porque la IE no puede concebirse como un 
constructo único, sino que está asociado a 
otras características como la autoeficacia, 
el bienestar, la personalidad y las experien-
cias de vida individuales (Carrillo-Ramírez 
et al., 2020; Castro-Schilo y Kee, 2010; Ce-
rón Perdomo et al., 2011; Colichón Chiscul, 
2020; Coronel Díaz, 2020; Dimitrijević et al., 
2018; Fiori, 2015; González Agudelo, 2019; 
Lagos-San Martín, 2020; Romero, 2021 y Si-
güenza-Marín et al., 2019).

Con respecto a la regulación emocio-
nal, los puntajes fueron más bajos que en los 

otros dos constructos, especialmente para los 
hombres (19.74), y para las mujeres (20,26). 
Esto podría relacionarse con cómo la IE re-
quiere no solo del saber sobre las emociones, 
sino también del conocimiento y aplicación 
de estrategias para la autorregulación (Di-
mitrijević et al., 2018). Esto también podría 
dar soporte a la información brindada por 
Sigüenza-Marín et al. (2019), cuando descri-
ben que en las problemáticas que enfrentan 
los adolescentes se observan los comporta-
mientos disruptivos, la ideación suicida y los 
problemas familiares, al menos en aquellos 
que presentan puntajes generales más bajos 
en IE, y lo presentado por Colichón Chiscul 
(2020) quien refiere una relación entre la in-
teligencia emocional y la conducta disruptiva 
en estudiantes de secundaria. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Respecto a la percepción emocional, el des-
empeño promedio global fue adecuado, pero 
no óptimo; de acuerdo con los baremos 
propios del instrumento, sin embargo, dis-
criminando los puntajes por sexos, llama la 
atención que las mujeres presentaron unas 
respuestas más homogéneas, consistentes y 
tendientes hacia una buena percepción emo-
cional que los varones. Destaca de manera 
importante el ítem referido a pensar constan-
temente en el estado de ánimo, que para los 
varones presenta una dificultad importante. 

En cuanto a la comprensión emocional, 
los resultados globales se encuentran en el 
promedio; para varones en el límite inferior y 
en las mujeres en un promedio adecuado mas 
no óptimo. Es particular el desempeño de los 
participantes en el ítem sobre la capacidad 
para decir cómo se sienten, que presenta un 
nivel bajo en hombres. 

Con relación a la regulación emocional, 
se evidencia un buen nivel de desempeño glo-
bal frente al uso de estrategias para manejar la 
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emoción, no obstante, destaca el ítem que re-
fiere dificultad para manejar estados de ánimo 
asociados a la tristeza en ambos sexos. 

Estos resultados constituyen un insumo 
importante en el contexto escolar, en el que 
se deben considerar aspectos de la IE referi-
dos a la percepción, la comprensión y la re-
gulación emocional, puesto que la IE debe 
posicionarse como un tipo de inteligencia 
cálida, cuyo dominio permite al individuo 
enfrentarse a una situación determinada y 
resolverla. De igual forma, el uso de estos 
instrumentos permite dirigir de manera más 
precisa las intervenciones en la escuela, iden-
tificando las necesidades puntuales de los 
adolescentes 

Dentro de las limitaciones del estudio 
se encuentra que el instrumento usado es 
completamente autorreferencial (de acuerdo 
con la percepción de los participantes) y, por 
lo tanto, se requeriría de otros instrumentos 
para medir el entorno de los estudiantes, 
disminuyendo posibles sesgos de respues-
ta, como el de deseabilidad social, es decir, 
descripciones positivas sesgadas al evaluar su 
propio comportamiento. Otra limitación es 
el tipo de muestreo elegido; se sugiere elegir 
una muestra probabilística que estadística-
mente represente mejor a la población

También se sugiere realizar estudios con 
muestras homogéneas en términos de parti-
cipantes hombres y mujeres para clarificar 
las tendencias en cada dimensión. De igual 
forma, se debe considerar la perspectiva de 
género en el cuestionario, ya que esta puede 
estar asociada a diversas maneras de com-
prender, aceptar y gestionar las emociones. 
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Resumen

El estudio caracterizó el uso de TikTok y su relación con la procrastinación académica y la gestión de 
tiempo en una muestra de 216 estudiantes universitarios de una institución pública. Se empleó un en-
foque cuantitativo, método no experimental, nivel descriptivo-correlacional, con un diseño transversal. 
Se emplearon escalas de evaluación, cuestionarios y encuestas. 

Los resultados mostraron un nivel bajo en la frecuencia de uso de TikTok y nivel medio de procras-
tinación por diferentes motivos. Igualmente, se observaron dificultades en la gestión del tiempo, con 
una mayor tendencia a la desorganización en el género masculino y un puntaje bajo en el manejo de las 
herramientas para la gestión del tiempo con mejores resultados para el género femenino. Se encontró 
una correlación baja y positiva entre el uso de TikTok y casi todas las áreas de procrastinación; para la 
gestión del tiempo se encontró una correlación positiva y baja entre frecuencia de uso de TikTok y pre-
ferencia por la desorganización y una correlación negativa y baja entre la variable de herramientas para 
la gestión del tiempo y variables de obsesión por estar conectado y la satisfacción por estar conectado 
a TikTok. Se concluye que el uso de TikTok podría interferir en el cumplimiento de las obligaciones 
académicas, lo cual resalta la relevancia del fomento de las habilidades de gestión de tiempo y autorre-
gulación emocional y cognitiva en los estudiantes universitarios. 
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gestión de tiempo, procrastinación, TikTok. 
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Abstract

This study characterized the use of TikTok and its relationship to academic procrastination and time 
management in a sample of 216 undergraduate students at a public institution. We used a quantitative 
approach, non-experimental method, descriptive-correlational level, with a cross-sectional design. We 
also used assessment scales, questionnaires, and surveys. Results showed a low level of frequency of Tik-
Tok usage and a medium level of procrastination for different reasons. Likewise, we found difficulties in 
time management, with a greater tendency to disorganization among the male gender and a low score 
in the use of time management tools, with better results in women. We found a low, positive correlation 
between TikTok use and almost all areas of procrastination; for time management, we found a low, 
positive correlation between frequency of TikTok use and preference for disorganization, and a low, 
negative correlation between the time management tools variable and the variables of obsession with 
being connected and satisfaction with being connected to TikTok. TikTok use could interfere with the 
fulfillment of academic obligations, highlighting the relevance of fostering time management skills and 
emotional and cognitive self-regulation in university students.

Keywords: Autonomous learning, higher education, university students, time management skills, pro-
crastination, TikTok.

Introducción 
El aumento en el uso de aplicaciones de re-
des sociales es un fenómeno que interesa a 
los profesionales de la salud mental debido 
al mayor riesgo de adicción a internet, so-
bre todo, en los más jóvenes, los llamados 
nativos digitales (Terán Prieto, 2019). Las 
redes sociales como Facebook, TikTok, 
Instagram, LinkedIn, Snapchat, entre 
otras, son altamente adictivas (unas más 
que otras), comprometen directamente el 
comportamiento de los usuarios e interfieren 
con el desempeño de las tareas laborales y 
académicas, originando pérdida de tiempo 
y aplazamiento de actividades importantes 
y urgentes (Echeburúa y de Corral, 2010; 
Terán Prieto, 2019).

El uso de medios virtuales y, especial-
mente de redes sociales, podría relacionarse 
con la procrastinación en el ámbito acadé-
mico. Algunos autores resaltan la relación 
directa y significativa entre estas dos variables 
(Aslan Efe y Efe, 2018; Alblwi et al., 2019; 
Alblwi et al., 2020; Castro y Mahamud, 2017; 
Muslikah et al., 2018). Sin embargo, otros 
estudios indican que no hay una relación im-
portante entre ambos y que además se puede 

asumir una postura de prevención en la po-
blación estudiantil mediante el manejo de las 
redes sociales en las metas académicas (Flores 
Mejía et al., 2019; Nwosu et al., 2021).

Por otro lado, en el tema de la procrasti-
nación en el ámbito académico es importante 
tener en cuenta la variable de cómo los estu-
diantes universitarios gestionan y regulan el 
uso de su tiempo, porque es relevante para la 
organización del proceso del aprendizaje au-
tónomo y puede afectar las metas académicas 
y ocasionar bajo rendimiento académico y 
deserción (Garzón Umerenkova et al., 2017).

Entre las aplicaciones de redes sociales, 
TikTok se diferencia por su rápido ascenso 
en popularidad gracias a su algoritmo de alta 
adherencia para los consumidores de conte-
nidos virtuales (Madrigal, 2021). En la actua-
lidad, TikTok se considera un fenómeno con 
más de 500 millones de usuarios en el mundo 
(Reuters, 2019). Los estudios más recientes 
indican que su uso entre la población joven 
del mundo ha crecido un 27 % en los últi-
mos doce meses (Asselin, 2022), porque su 
contenido es mucho más creativo, cercano y 
viral que el de otras redes sociales (Terrádez 
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Álvarez, 2020). Entre las razones de uso están 
el escapismo, el entretenimiento, la relaja-
ción (Omar y Dequan, 2020), pues la apli-
cación aprovecha los macrodatos (big data) 
para generar un enganche mucho más efectivo 
con contenidos completamente personalizados 
(Liang, 2021).

Estas características de la aplicación 
pueden ser una amenaza para el uso del tiem-
po académico, pues su objetivo es que los 
usuarios consuman el mayor contenido po-
sible. Es necesario resaltar que, hasta el mo-
mento, no se han encontrado estudios que 
profundizaran en una posible relación entre 
el uso de TikTok, la procrastinación aca-
démica y gestión de tiempo en estudiantes 
universitarios. La revisión también evidencia 
que en Colombia hay pocos estudios sobre la 
procrastinación académica en nichos univer-
sitarios (Sánchez Hernández, 2010), y por 
eso es necesario profundizar en este tema.

Con estas consideraciones, el trabajo 
buscó las características de uso de la aplica-
ción TikTok y su relación con la procrasti-
nación académica y la gestión de tiempo de 
un grupo de estudiantes universitarios de 
una institución pública para informar el de-
sarrollo de estrategias orientadas al fortale-
cimiento de recursos cognitivo-emocionales 
relacionados con el aprendizaje autónomo y 
la concientización sobre el buen empleo de 
medios virtuales y especialmente, redes so-
ciales.

Para valorar las características de uso de 
la aplicación se tuvieron en cuenta la frecuencia de 
uso diario en horas, el interés por estar informado, 
el uso social, el deseo de estar conectado y la 
satisfacción recibida, así como los problemas 
relacionados con el cumplimiento de actividades 
importantes. Para contrastar las características 
del uso de la aplicación según las variables 
sociodemográficas se tuvo en cuenta la variable de 
género, que se asocia con diferencias en los motivos 
de uso de redes sociales e internet (Klimenko et al., 
2021; Valencia-Ortiz et al., 2020); la variable de 

edad, que indica una tendencia al uso frecuente 
y abuso de redes sociales en la adolescencia 
(Correa y Vitaliti, 2018; García-Jiménez et al., 
2021), aunque es importante identificar si esta 
variable aún es significativa para los estudiantes 
universitarios. Asimismo, se consideró la variable 
de ocupación para identificar las diferencias entre 
los estudiantes que solo estudian y los que trabajan 
y estudian, ya que de estos últimos hay cada vez 
una mayor cantidad. Además, se da una cierta 
contradicción entre los estudios acerca de cómo se 
relaciona esta variable con el proceso de estudio 
(Barreto Osma et al., 2019; Salinas-Quiroga y 
González-Salazar, 2019; Wang et al., 2010).

Metodología 

Se diseñó una investigación de enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional, 
corte trasversal y método no experimental 
expostfacto. 

Participantes

En el estudio participaron 216 estudiantes 
universitarios de una institución pública, de 
los programas de psicología, derecho, inge-
niería de sistemas y administración de em-
presas, que cursaran entre primero y decimo 
semestre. El muestreo fue intencional, el 
criterio de inclusión inicial fue el uso diario 
de TikTok, y la participación voluntaria. La 
edad promedio fue de M=22.9 (Dt =7.4), 
con mayor porcentaje de edad en el rango 
entre 16-19 años (44.9%). El tamaño de la 
muestra fue 62 % de mujeres y 37 % hom-
bres, y un 0.9 % de otro género. El 57.9% de 
los participantes solo estudiaban y el 42.1% 
estudiaban y trabajaban. 

Instrumentos

Para la medición de la variable de la procrasti-
nación se utilizó el Assessment Scale-Students 
(PASS) de Solomon y Rothblum (1984) 
y adaptada para el alumnado universitario 
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colombiano por Garzón Umerenkova y Gil 
Flores (2017). El instrumento describe las áreas 
académicas en que hay procrastinación y las 
posibles razones. En su versión colombiana, se 
obtuvieron valores suficientes de confiabilidad 
(Alfa de Cronbach de .71 a .82). La prueba 
consta de 44 ítems y se divide en dos sesiones. 
La primera sesión evalúa la frecuencia 
de la procrastinación para la escritura de 
un trabajo, preparación para un examen, 
lecturas semanales, tareas administrativas, 
asistencia a reuniones y realización de las 
tareas académicas en general. En la segunda 
sesión del PASS, se indaga sobre las razones 
cognitivo-conductuales para procrastinar. Las 
opciones de respuesta se presentan en una 
escala Likert con valores de 1 a 5, donde 1 
significa «no refleja mis motivos en absoluto», 
3 significa «los refleja hasta cierto punto» y 5 
«los refleja perfectamente». 

La variable de gestión de tiempo se 
estimó con el TMBQ (Time Management 
Behavior Questionnaire) desarrollado por 
Macan (1994), adaptada al español por Gar-
cía-Ros y Pérez-González (2012) y validada 
en la población colombiana por Garzón 
Umerenkova et al. (2017). La prueba tiene 
34 ítems que valoran la gestión del tiempo 
académico, usando una escala de respuesta 
tipo Likert con cinco opciones de respuesta 
entre 1 (nunca) y 5 (siempre). La escala in-
tegra cuatro subescalas: 1) fijar metas y prio-
ridades, 2) herramientas para la gestión del 
tiempo, 3) percepción del control del tiem-
po, y 4) preferencia por la desorganización. 
El Alfa Cronbach global para la población 
colombiana fue de .84.

Para la medición de las características 
de uso de TikTok, se diseñó un cuestiona-

rio ad hoc. El cuestionario se configuró como 
escala Likert con opciones de respuestas: 1) 
Nunca o nada; 2) Alguna vez o poco; 3) Bas-
tantes veces o bastante; 4) Siempre o mucho. 
Inicialmente, la escala de características de 
uso de TikTok se aplicó a 5 personas para ve-
rificar la comprensión de preguntas. Ensegui-
da, la escala se sometió al juicio de expertos 
y se calculó el índice de concordancia Kappa 
de Cohen para las medidas de suficiencia, co-
herencia, relevancia y claridad de redacción 
de ítems, cuyo valor osciló entre .780 y .960 
(valor de p entre .000 y .018), indicando un 
alto grado de concordancia entre los jueces. 

El diseño inicial del instrumento se apli-
có a 90 estudiantes voluntarios como prue-
ba piloto. El análisis factorial exploratorio 
con extracción de componentes principales 
y rotación varimax proyectó inicialmente 6 
factores, con una varianza total explicada de 
75 %, que permitió depurar el instrumento 
y eliminar los ítems con la carga factorial 
menor a 0.4. Después de eliminar los ítems 
el KMO mejoró y la prueba de Bartlett siguió 
siendo significativa. 

Finalmente, el análisis factorial con-
firmatorio arrojó 4 factores, cuya varianza 
explicada fue de 82 %, cumpliéndose con el 
criterio de parsimonia. Los 4 componentes 
mostraron los autovalores por encima de 1. 

En la Tabla 1 se presentan los 17 ítems 
finales de la escala con su carga factorial 
correspondiente, distribuidos en 4 factores: 
factor 1: Obsesión por estar informado y uso 
social de TikTok; factor 2: Obsesión por es-
tar conectado al TikTok; factor 3: Satisfac-
ción por estar conectado a TikTok; factor 4: 
Problemas por el uso de TikTok.
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Tabla 1.  
Carga factorial de los ítems versión final de escala

Ítems Factores

1 2 3 4

1. Consulto los perfiles de mis tiktokers favoritos .617

2. Me encanta pasar mi tiempo viendo TikTok .708

3. Busco conectarme a internet en todas partes para acceder a TikTok .857

4. Ni siquiera noto que tengo hambre y sed cuando estoy viendo TikTok .745

5. Subo contenido (videos, retos, bailes, etc.) .823

6. Creo que conectarme a TikTok ha interferido en mi trabajo académico/laboral .765

7. Me siento mal si estoy obligado a disminuir el tiempo que paso viendo TikTok .774

8. Comento el contenido de mis tiktokers favoritos .770

9. Estoy ansioso por ver TikTok todos los días .693

10. La vida con TikTok es mucho más interesante y divertida .828

11. Si no tengo acceso a TikTok, me siento inseguro .709

12. Me gusta usar el TikTok para mantenerme informado sobre lo que sucede .813

13. Oculto en mi casa el tiempo que me conecto a TikTok .537

14. Veo el TikTok como escape del mundo real .632

15. Omito mis tareas porque paso mucho tiempo viendo TikTok .662

16. Noto que mi productividad ha disminuido debido al uso de TikTok .713

17. Utilizo TikTok en mis horas de estudio o trabajo .624

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
Fuente: elaboración propia.

El cálculo del coeficiente de consis-
tencia interna de Alfa Cronbach indicó un 
valor de .949, para una buena consistencia 
interna de la escala. En cuanto a las dimen-
siones constitutivas de la escala, sus valores 
oscilaron entre α=.082 y α=.958. Además, 
se utilizó una encuesta sociodemográfica para 
las variables de edad, género, programa de es-
tudios, semestre y ocupación. 

Procedimiento

Inicialmente se contactó y solicitó permiso 
a los directivos de la institución educativa 
para llevar a cabo el estudio, y enseguida 

se hizo el muestreo de los estudiantes. La 
convocatoria y el cuestionario se enviaron 
por el correo institucional a los estudian-
tes de psicología, derecho, ingeniería de 
sistemas y administración de empresas que 
usaran TikTok diariamente. Finalmente, se 
seleccionaron los cuestionarios con las res-
puestas completas. El estudio se rigió por las 
orientaciones procedimentales y éticas de la 
Resolución 8430 de 1993, que reglamenta 
las investigaciones con seres humanos, y por 
el Código Deontológico y Bioético de la Ley 
1090 de 2006. El consentimiento informado 
fue firmado por todos los participantes de 
forma virtual.
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Análisis de datos

El análisis de distribución de variables se hizo 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
con un valor de p<0.05, correspondiente a la 
distribución no paramétrica de las variables. 
A partir de ahí, se utilizó para el análisis inter-
grupo según variables sociodemográficas, el 
estadístico de U de Mann-Whitney para dos 
grupos y el Kruskal-Wallis para más de dos 
grupos. Para establecer la correlación entre 
variables se utilizó la correlación Spearman. 
En la calificación de los instrumentos de pro-
crastinación y gestión del tiempo se empleó 
el promedio de las respuestas para conservar 
la escala original y facilitar la interpretación, 
dado que no se contaba con los puntos de cor-
te. Así, las puntuaciones entre 1 y 2 se consi-
deraron con nivel bajo, de 2 a 4 nivel medio 
y de 4 a 5 nivel alto de puntuación. Y para la 
escala de características de uso de TikTok, las 
puntuaciones entre 1 y 2 se consideraron de 
nivel bajo, entre 2 y 3 de nivel medio y entre 3 
y 4 de nivel alto. La significancia estadística se 
estableció con un valor p<0.05. Los datos se 
procesaron con el paquete estadístico SPSS, 
versión 25 para Windows. 

Resultados 

En la Tabla 2, se muestran las características 
de uso de la aplicación TikTok y se eviden-
cian puntajes bajos en todas las variables. 

Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos de las características de uso 
de TikTok 

Variables M (Dt)

Obsesión por estar informado y uso social 
de TikTok 1.4 (.4)

Obsesión por estar conectado a TikTok 1.5 (.3)

Satisfacción por estar conectado a TikTok 1.5 (.6)

Problemas por el uso de TikTok 1.3 (.5)
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3, se muestra la frecuencia 
del uso de TikTok, expresada en horas por día. 

Tabla 3. 
Frecuencia de uso de TikTok 

Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 hora 139 64.4 %

Entre 1 y 2 horas 40 18.5 %

Entre 3 y 4 horas 22 10.2 %

Más de 4 horas 15 6.9 %
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 4 se muestra que la procras-
tinación alcanzó un nivel medio alto en las 
tareas o actividades medidas.

Tabla 4. 
Estadísticos descriptivos de áreas de demora 

Áreas de demora M (Dt)

Escribir trabajos de final de curso 3.2 (.8)

Estudiar para los exámenes 3.1 (.9)

Estar al día con lecturas y trabajos 3.1 (.9)

Tareas académicas y administrativas 2.3 (1)

Tareas de asistencia 2.6 (1)

Actividades escolares en general 2.9 (.8)
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 5 se destacan, en orden de 
frecuencia, las razones cognitivo-conductua-
les para procrastinar, sobresalieron la ansie-
dad a la evaluación (M 3,3 (Dt ,1,3), seguida 
por perfeccionismo (M 3(Dt ,1,1), falta de 
energía y autocontrol (M 2,8 (Dt ,8) y poca 
asertividad y confianza (M2,8 (Dt ,9), siendo 
el menor puntaje en la búsqueda de excita-
ción (M 1,9 (Dt ,8) (Ver tabla 5). 

Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos de las razones cognitivo-
conductuales para procrastinar 

Variables M (Dt)

Ansiedad a la evaluación 3.3 (1.3)

Perfeccionismo 3 (1.1)

Falta de energía y autocontrol 2.8 (.8)

Poca asertividad y confianza 2.8 (.9)

Búsqueda de excitación 1.9 (.8)
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 6, se observan los resulta-
dos para la gestión del tiempo que presenta 
puntajes medio altos que revelan dificulta-
des en algunas variables y puntajes bajos que 
evidencian deficiencias. Los puntajes medios 
indican una predisposición satisfactoria.

Tabla 6. 
Estadísticos descriptivos de los comportamientos de 
gestión de tiempo 

Variables M (Dt)

Fijar metas 3.1 (.6)

Percepción del control del tiempo 3.5 (.6)

Herramientas para la gestión del tiempo 2.8 (.9)

Preferencias por la desorganización 3.8 (.8)
Fuente: elaboración propia.

Comparación de variables según 
aspectos sociodemográficos

La comparación de variables según el gé-
nero mostró diferencias estadísticamente 

significativas sobre las razones para 
procrastinar en la ansiedad a la evaluación 
(p = ,049) a favor de las mujeres. 

En gestión de tiempo se identificó la pre-
sencia de una diferencia significativa estadísti-
camente en la variable de herramientas para la 
gestión del tiempo a favor del género femeni-
no (p=,000), y en la variable de preferencias 
por la desorganización con el mayor puntaje 
para el grupo de los hombres (p = ,001). 

En cuanto a las características de uso 
de TikTok, se identificó la diferencia signi-
ficativa estadísticamente entre los géneros 
en la variable de obsesión por estar informa-
do y uso social de la aplicación (p = ,018), 
obsesión de estar conectado (p = ,032), sa-
tisfacción por estar conectado (p = ,005) y 
problemas por el uso de la app (p = ,048) a 
favor del género femenino (Ver tabla 7).

Tabla 7. 
Comparación de variables de estudio según genero

Variables
Femenino
Me (Ri)*

Masculino
Me (Ri)

U de Mann-
Whitney

p

Áreas de demora 

Escribir trabajos de final de curso 3.3 (1.3) 3.3 (1.3) 4858.500 .249

Estudiar para los exámenes 3.1 (1.7) 3 (1.4) 5109.500 .565

Estar al día con lecturas y trabajos 3.3 (1.7) 3 (1.4) 4786.500 .188

Tareas académicas y administrativas 2.3 (2) 2.3 (1.8) 5034.000 .450

Tareas de asistencia 2.7 (1.3) 2.7 (1.3) 5345.500 .973

Actividades escolares en general 3 (1.7) 3 (1.7) 5296.500 .884

Razones para procrastinar

Búsqueda de excitación 1.6 (1.2) 2 (1.6) 4700.500 .128

Falta de energía y autocontrol 2.7 (1.2) 2.9 (1.2) 4976.500 .381

Perfeccionismo 3 (1.3) 3 (1.7) 4757.500 .167

Ansiedad por la evaluación 3.5 (2) 3 (2) 4503.500 .049

Poca asertividad y confianza 2.8 (1.4) 2.8 (1.7) 4816.000 .214

Gestión del tiempo

Fijar metas 3.1 (.8) 3 (.8) 4803.000 .203

Percepción del control del tiempo 3.6 (.6) 3.5 (.9) 4803.000 .202
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En la Tabla 8 se compara la variable se-
gún rango de edad, que no mostró diferencia 
estadísticamente significativa en las áreas de 
demora, aunque se observa que los puntajes 
son menores a medida que hay un aumento 
de edad. En cuanto a los razones para pro-
crastinar, se identificó una estadísticamente 
diferencia significativa en las variables de 
perfeccionismo ansiedad para la evaluación, 
y poca asertividad y confianza, con una ten-
dencia a disminuir en los dos grupos de ma-
yor edad (30-39 y 40-62 años). 

El manejo de gestión de tiempo mos-
tró una diferencia estadísticamente sig-
nificativa en las variables de fijar metas y 
herramientas para la gestión del tiempo, 
indicando mayores puntajes con el aumento 
de la edad. Y en la variable de preferencias 
por la desorganización se identificó una ten-

dencia a la disminución de puntajes en los 
grupos de mayor edad. 

En cuanto a las características del 
uso de TikTok, se identificó una diferencia 
estadísticamente significativa en todas las 
variables, excepto en la obsesión por el uso 
de TikTok, indicando puntajes más altos en 
el rango de edad entre 16 y 19 años, seguido 
por el rango de edad entre 20 y 29 años en 
las variables de frecuencia de uso de TikTok, 
obsesión por estar informado y uso social de 
TikTok, y satisfacción por estar conectado a 
TikTok, con puntajes mínimos en los grupos 
de mayor edad. En la variable de problemas 
con el uso de TikTok solo se obtuvo un 
puntaje mayor en el rango de edad de 16 
a 19 años, el resto de las edades mostraron 
puntajes mínimos.

Variables
Femenino
Me (Ri)*

Masculino
Me (Ri)

U de Mann-
Whitney

p

Herramientas para la gestión del tiempo 3.1 (1.3) 2.2 (1.2) 3205.500 .000

Preferencia por la desorganización 3.5 (1) 4 (1) 3907.500 .001

Características del uso de TikTok

Frecuencia de uso de TikTok 1 (1) 1 (1) 4860.000 .180

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok 1.5 (.8) 1.1 (.5) 4362.000 .018

Obsesión por estar conectado a TikTok 1.5 (.2) 1 (.2) 4615.500 .032

Satisfacción por estar conectado a TikTok 1.3 (1) 1 (.7) 4187.000 .005

Problemas por el uso de TikTok 1.2 (.7) 1 (.5) 4544.500 .048
*Mediana y rango intercuartil 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. 
Comparación de variables de estudio según rangos de edad 

Variables
16-19

Me (Ri)
20-29

Me (Ri)
30-39

Me (Ri)
40-62

Me (Ri)
Kruscal-
Wallis

p

Áreas de demora 

Escribir trabajos de final de curso 3.3 (1.2) 3.3 (1) 3.1 (1.8) 3 (.9) 1.520 .678

Estudiar para los exámenes 3 (1.4) 3.1 (1.7) 3 (1.4) 2.7 (2) 3.777 .287

Estar al día con lecturas y trabajos 3 (1.6) 3.3 (1.3) 3 (1.9) 3 (2.2) 4.345 .227

Tareas académicas y administrativas 2.3 (2) 2.3 (1.8) 2.2 (1.4) 2 (1.4) .761 .859

Tareas de asistencia 2.7 (1.4) 2.7 (1.3) 2.2 (2.1) 2 (1.8) 1.040 .792

Actividades escolares en general 3 (1.7) 3 (1.4) 2.7 (1.6) 2.7 (.9) 4.365 .225

Razones para procrastinar 

Búsqueda de excitación 1.6 (1.5) 1.6 (1.5) 1.8 (1.6) 1.4 (1.1) 1.552 .670

Falta de energía y autocontrol 2.9 (1.3) 2.8 (1.2) 2.6 (1.5) 2.1 (1.9) 3.668 .300

Perfeccionismo 3 (2) 3 (1.7) 2.5 (1.3) 2.6 (2.2) 12.889 .005

Ansiedad a la evaluación 4 (2.5) 3.2 (2) 3.3 (2) 3.2 (2.5) 9.190 .027

Poca asertividad y confianza 3 (1.5) 3 (1.4) 2.6 (1.6) 2.5 (1.1) 2.832 .048

Gestión del tiempo 

Fijar metas 3 (.9) 3.1 (.8) 3.3 (.8) 3.4 (1) 2.841 .047

Percepción del control del tiempo 3.4 (.8) 3.4 (.7) 3.5 (.9) 3.5 (.5) 1.558 .669

Herramientas para la gestión del tiempo 2.6 (1.5) 3 (1.7) 3.3 (1.2) 3.2 (.6) 6.073 .038

Preferencias por la desorganización 3.7 (1) 3.7 (1.5) 3.5 (1.7) 3.2 (1.5) 4.994 .042

Características del uso de TikTok

Frecuencia de uso de TikTok 1.4 (1) 1.2 (1) 1(0) 1 (0) 13.457 .004

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok 1.5 (.8) 1.2 (.5) 1(.3) 1 (.3) 23.666 .000

Obsesión por estar conectado a TikTok 1 (.2) 1 (.2) 1(.0) 1 (.0) 5.469 .141

Satisfacción por estar conectado a TikTok 1.3 (1) 1.3 (1) 1(.7) 1 (.0) 14.233 .003

Problemas por el uso de TikTok 1.3 (.7) 1 (.5) 1(.2) 1 (.2) 12.495 .006

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 9 se compara el tipo de ocu-
pación y se identifica una diferencia estadís-
ticamente significativa en áreas de demora de 
tareas académicas y administrativas, tareas 
de asistencia y actividades escolares en gene-
ral, indicando mayores puntajes en el grupo 
de participantes que solo estudian. En cuanto 
a las razones para procrastinar, se identificó 
una diferencia estadísticamente significativa 
en el perfeccionismo, ansiedad para la eva-
luación y poca asertividad y confianza, con 
mayores puntajes en el grupo de participan-
tes que solo estudian. 

En gestión de tiempo, se identificó 
una diferencia estadísticamente significativa 
en la variable de fijar metas y herramientas 
para la gestión del tiempo, con mayores 
puntajes en el grupo que estudia y trabaja. 
Y en la variable de preferencias por la 
desorganización con mayores puntajes en el 
grupo que solo estudia. 

En cuanto a las características del 
uso de TikTok, se identificó una diferencia 
estadísticamente significativa en todas las 
variables, indicando un mayor puntaje el 
grupo que solo estudia.
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Tabla 9. 
Comparación de variables de estudio según ocupación 

Variables
Estudia
Me (Ri)

Estudia y trabaja
Me (Ri)

U de Mann-
Whitney

p

Áreas de demora 

Escribir trabajos de final de curso 3.3 (1.3) 3.3 (1) 5431.000 .569

Estudiar para los exámenes 3 (1.7) 3 (1.4) 5666.000 .962

Estar al día con lecturas y trabajos 3.3 (1.7) 3 (1.7) 5329.500 .427

Tareas académicas y administrativas 2.7 (2) 2.2 (1.3) 4986.000 .037

Tareas de asistencia 3 (1.3) 2.3 (1.3) 5550.000 .040

Actividades escolares en general 3 (1.6) 2.7 (1.3) 5039.500 .045

Razones para procrastinar 

Búsqueda de excitación 1.6 (1.2) 1.8 (1.4) 5040.500 .149

Falta de energía y autocontrol 2.8 (1.3) 2.9 (1.3) 5550.000 .762

Perfeccionismo 3.3 (1.7) 3 (2) 4423.500 .005

Ansiedad a la evaluación 3.5 (2) 3 (2) 4606.000 .016

Poca asertividad y confianza 3 (1.5) 2.7 (1.3) 5121.500 .011

Gestión del tiempo 

Fijar metas 3 (.8) 3.5 (.8) 4380.500 .004

Percepción del control del tiempo 3.6 (.7) 3.4 (.7) 5682.000 .990

Herramientas para la gestión del tiempo 2.6 (1.5) 3 (1.5) 4943.000 .042

Preferencias por la desorganización 4 (1.3) 3.7 (1.3) 5157.500 .045

Características del uso de TikTok

Frecuencia de uso de TikTok 1.4 (1) 1 (1) 4858.500 .032

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok 1.5 (.8) 1 (.5) 4339.500 .002

Obsesión de estar conectado en el TikTok 1.4 (.2) 1 (.5) 5126.000 .018

Satisfacción por estar conectado a TikTok 1.3 (1) 1 (.7) 4429.500 .004

Problemas por el uso de TikTok 1.3 (.7) 1 (.3) 4378.500 .002

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 10 se comparan las variables 
según la frecuencia de uso de TikTok mostró 
una diferencia estadísticamente significativa 
en las áreas de demora de “estudiar para 
los exámenes” y “estar al día con lecturas y 
trabajos”, indicando una tendencia a mayor 
procrastinación a medida que aumenta el 
tiempo destinado al uso de la aplicación. 

Igualmente, se identificó una diferencia 
estadísticamente significativa para todas las 
variables relacionadas con las características 
del uso de TikTok, tales como obsesión por 

estar informado y uso social de TikTok, 
obsesión por estar conectado a TikTok, 
satisfacción por estar conectado a TikTok y 
problemas por el uso de TikTok, mostrando 
mayores puntajes con el aumento del tiempo 
de uso. En el grupo de los participantes que 
utilizan la aplicación durante menos de una 
hora diaria se obtuvieron puntajes mínimos en 
todas las variables, indicando un crecimiento 
progresivo en las puntuaciones en la medida 
en que aumentan las horas de uso de la 
aplicación.
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Tabla 10. 
Comparación de variables de estudio según frecuencia de uso de TikTok

Variables
Menos de 

1 hora 
Me (Ri)

De 1 a 
2 horas 
Me (Ri)

De 3 a 
4 horas
Me (Ri)

Mas de 
4 horas
Me (Ri)

Kruscal-
Wallis

p

Áreas de demora 

Escribir trabajos de final de curso 3 (1.4) 3.3 (1.7) 3.3 (.7) 3.3 (.7) 2.967 .397

Estudiar para los exámenes 3 (1.4) 3 (1.7) 3.5 (1.3) 3.7 (.1.6) 3.545 .041

Estar al día con lecturas y trabajos 3 (1.7) 3.2 (1.6) 3.3 (1.2) 3.5 (1) 2.004 .048

Tareas académicas y administrativas 2.3 (2) 2 (1.5) 2.8 (1.2) 3 (1.7) 7.265 .064

Tareas de asistencia 2.5 (1.3) 2.4 (1.2) 2.7 (1.2) 3 (.9) 1.219 .748

Actividades escolares en general 2.7 (1.3) 3 (1) 3.1 (1.2) 3.3 (1.4) 4.620 .202

Razones para procrastinar 

Búsqueda de excitación 1.8 (1.6) 1.6 (1.4) 1.4 (1) 1.8 (1) 1.574 .665

Falta de energía y autocontrol 2.7 (1.4) 2.8 (1.1) 3.2 (1.2) 3.2 (1.2) 5.505 .138

Perfeccionismo 3 (1.7) 2.8 (1.6) 3 (1.8) 3.3 (.7) 2.135 .545

Ansiedad a la evaluación 3.5 (2.5) 3 (2) 3.7 (2) 4.5 (2.5) 3.523 .318

Poca asertividad y confianza 2.8 (1.7) 2.6 (1.2) 2.9 (1.5) 3 (1.3) 1.788 .618

Gestión del tiempo 

Fijar metas 3 (.8) 3 (1) 3.1 (.8) 3 (1.2) .718 .869

Percepción del control del tiempo 3.5 (.6) 3.4 (1) 3.5 (.8) 3.3 (.7) .776 .855

Herramientas para la gestión del tiempo 3 (1.7) 2.7 (1.4) 2.8 (1.4) 2.8 (2.2) .224 .974

Preferencias por la desorganización 3.7 (1.3) 3.7 (1.2) 3.5 (1.3) 3.7 (1) 4.495 .213

Características del uso de TikTok

Obsesión por estar informado y uso social 
de TikTok 1 (.3) 1.5 (.3) 1.7 (.6) 1.8 (.5) 83.310 .000

Obsesión de estar conectado en el TikTok 1 (0) 1 (.4) 1.2 (.4) 1.4 (.8) 63.494 .000

Satisfacción por estar conectado a TikTok 1 (.3) 2 (.9) 2.3 (.7) 2.3 (1) 96.794 .000

Problemas por el uso de TikTok 1 (.2) 1.5 (.6) 1.7 (.6) 1.7 (1) 89.066 .000
Fuente: elaboración propia.

Correlación entre las 
características de uso de TikTok y 
las variables de procrastinación y 
gestión de tiempo 

En la Tabla 11 se relacionan las caracte-
rísticas de uso de TikTok con las áreas de 
demora. Se identificó una correlación baja, 
positiva y estadísticamente significativa entre 
el área de demora “escribir trabajos de final 
de curso” con la “obsesión por estar informa-
do y uso social de TikTok”, con “satisfacción 
por estar conectado a TikTok” y “problemas 
por el uso de TikTok”. 

El área de demora “estudiar para los 
exámenes” mostró una correlación positiva, 
baja y estadísticamente significativa con la 
obsesión por estar conectado a TikTok, con 
“satisfacción por estar conectado a TikTok” 
y “problemas por el uso de TikTok”. 

El área de demora “estar al día con lec-
turas y trabajos” mostró una correlación po-
sitiva, baja y estadísticamente significativa 
con la “obsesión por estar informado y uso 
social de TikTok”, con la “obsesión por estar 
conectado a TikTok, con la “satisfacción por 
estar conectado a TikTok y con problemas 
por el uso de TikTok.
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El área de demora “actividades escolares 
en general” mostró una correlación positiva, 
baja y estadísticamente significativa con la 
“obsesión por estar conectado a TikTok”, 
con la “satisfacción por estar conectado a Ti-
kTok” y “problemas por el uso de TikTok”. 

Por último, el área de demora “tareas de 
asistencia” indicó una correlación positiva, 
baja y estadísticamente significativa con pro-
blemas por el uso de TikTok.

Tabla 11. 
Correlación entre las características del uso de TikTok y las áreas de demora

Variables Spearman p

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok/ escribir trabajo de final de curso .144* .035

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok/estar al día con lecturas y trabajos .141* .038

Obsesión por estar conectado a TikTok/ estudiar para los exámenes .138* .042

Obsesión por estar conectado a TikTok/ estar al día con lecturas y trabajos .169* .013

Obsesión dpore estar conectado a TikTok/ actividades escolares en general .128* .045

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ escribir trabajo de final de curso .200** .003

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ estudiar para los exámenes .209** .002

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ estar al día con lecturas y trabajos .215** .001

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ actividades escolares en general .178** .009

Problemas por el uso de TikTok/ escribir trabajo de final de curso .247** .000

Problemas por el uso de TikTok/ estudiar para los exámenes .226** .001

Problemas por el uso de TikTok/ estar al día con lecturas y trabajos .249** .000

Problemas por el uso de TikTok/tareas de asistencia .167* .014

Problemas por el uso de TikTok/ actividades escolares en general .233** .001
*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 12 se muestra la 
correlación entre las características de uso 
de TikTok y las razones para procrastinar. 
Se identificaron las correlaciones positivas, 
bajas y estadísticamente significativas entre 
la “falta de energía y autocontrol” y la 
“frecuencia de uso de TikTok”, la obsesión 
por estar informado y uso social de TikTok, 
obsesión por estar conectado a TikTok, 
satisfacción por estar conectado a TikTok y 
problemas por el uso de TikTok.

La variable de perfeccionismo mostró 
una correlación positiva, baja y estadística-
mente significativa con las variables de “ob-
sesión por estar informado y uso social de 
TikTok” y “obsesión de estar conectado en 
el TikTok”. 

La variable “ansiedad por la evaluación” 
indicó una correlación positiva, baja y esta-
dísticamente significativa con “obsesión por 
estar informado y uso social de TikTok”. 
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En la Tabla 13 se relacionan las carac-
terísticas de uso de TikTok y las variables de 
gestión de tiempo. Se identificó una correla-
ción positiva, baja y estadísticamente signifi-
cativa entre “frecuencia de uso de TikTok” y 
“preferencia por la desorganización”.

Igualmente, se identificó una correla-
ción negativa, baja y estadísticamente sig-
nificativa entre la variable de “herramientas 
para la gestión del tiempo” y las variables de 
“obsesión por estar conectado a TikTok” y la 
“satisfacción por estar conectado a TikTok”. 

Tabla 12. 
Correlación entre las características de uso de TikTok y razones para procrastinar

Variables Spearman p

Frecuencia de uso de TikTok/Falta de energía y autocontrol .150* .028

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok/ Falta de energía y autocontrol .200** .003

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok/perfeccionismo .150* .027

Obsesión por estar informado y uso social de TikTok/ansiedad a la evaluación .169* .013

Obsesión de estar conectado en el TikTok/ Falta de energía y autocontrol .224** .001

Obsesión de estar conectado en el TikTok/perfeccionismo .173* .011

Obsesión de estar conectado en el TikTok/ ansiedad a la evaluación .138* .042

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ Falta de energía y autocontrol .262** .000

Problemas por el uso de TikTok/ Falta de energía y autocontrol .200* .003
*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

Tabla 13. 
Correlación entre las características de uso de TikTok y variables de gestión de tiempo

Variables Spearman p

Frecuencia de uso de TikTok/preferencia por la desorganización .144* .034

Obsesión de estar conectado en el TikTok/Herramientas para la gestión del tiempo -.157* .025

Satisfacción por estar conectado a TikTok/ Herramientas para la gestión del tiempo -.129* .047
*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

Discusión 

El 64.4 % de los participantes usan la apli-
cación menos de 1 hora diaria, el 18.5 % la 
usan entre 1 y 2 horas, el 10.2% entre 3 y 
4 horas, y solo el 6.9 % la usan por más de 

4 horas diarias. Estos datos concuerdan con 
las estadísticas de uso de esta aplicación en el 
mundo, cuyo promedio de uso es de 52 minu-
tos diarios (Asselin, 2022).

La frecuencia de uso de TikTok según 
el género no mostró diferencias significativas, 



14       

KlimenKo,o. y Herrera Varela, D.

PsicoesPacios / Vol. 16 n. 29 / julio-Diciembre, 2022 / iSSn-e: 2145-2776

lo cual difiere de otros estudios que indican 
que las mujeres la usan con mayor frecuencia 
(Asselin, 2022).

La frecuencia de uso de TikTok según 
el rango de edad fue más alta entre los 16 y 
19 años, seguida por los de 20 a 29 años, que 
muestra una tendencia a la baja en edades su-
periores. Esto concuerda con otros estudios en 
que el 41 % de los usuarios, tienen unas eda-
des promedio entre los 16 y 25 años, con una 
tendencia a mermar el uso de la aplicación 
con el aumento de la edad (Asselin, 2022). 

Los participantes también reportaron 
menor uso de TikTok para el grupo de los que 
estudian y trabajan, lo cual puede deberse a un 
mayor nivel de ocupación y menor disponibi-
lidad de tiempo para el uso de redes sociales. 

Por otro lado, los participantes dieron 
una valoración baja a las variables relaciona-
das con las características de uso de la red 
social: “obsesión por estar conectado e infor-
mado”, “uso social”, “satisfacción por estar 
conectado” y “problemas por su uso”. 

Sin embargo, la comparación según el 
género mostró que las mujeres reportan ma-
yores puntajes en todas las variables relacio-
nadas con el uso de TikTok, indicando que 
el género femenino tiene mayor tendencia a 
la obsesión por estar informado y uso social 
de la aplicación, obsesión por estar conec-
tado y satisfacción por su uso, al igual que 
mayores problemas asociados con su uso. En 
este aspecto, otros estudios también indican 
un mayor riesgo de adicción a redes sociales 
para el género femenino (Peris et al., 2018; 
Klimenko et al., 2021). Sin embargo, hay es-
tudios que revelan una mayor tendencia a la 
obsesión y uso excesivo de redes sociales en el 
género masculino, cuyos motivos son el ocio 
y el consumo, en tanto las mujeres las utilizan 
más para comunicarse (Araujo Robles, 2016; 
Valencia-Ortiz et al., 2020; Espinoza-Guillén 
y Chávez-Vera, 2021). Estas diferencias pue-
den deberse a los instrumentos empelados, 

rangos de edades, o tipo de redes sociales 
usadas por los participantes de los estudios. 

Como se observa en la Tabla 10, el au-
mento en la frecuencia de uso de TikTok se 
asoció con más altos puntajes por la obsesión 
por estar informado y conectado, uso social, 
satisfacción por estar conectado y con la pre-
sencia de mayores problemas por el uso de la 
aplicación. En este aspecto, aunque se obser-
va un aumento en los puntajes de todas las 
variables a medida crece el tiempo de uso de 
la aplicación, hay una diferencia significativa 
en los puntajes entre el grupo que usa la apli-
cación menos de 1 hora diaria y el resto de los 
grupos. Lo anterior indica que un uso mayor 
a una hora diaria se asocia con problemáti-
cas relacionadas con el uso de la aplicación. 
El uso de esta aplicación en particular, y el 
uso de redes sociales y medios virtuales en 
general puede estar relacionado con factores 
asociados al riesgo de adicción a internet (de 
la Villa Moral y Suárez, 2016), consideran-
do, además, las características del algoritmo 
de esta aplicación, que estimula un rápido 
enganche y uso continuado de la aplicación 
(Valero, 2020).

Se observó un nivel medio de procras-
tinación en las áreas de estudio para los exá-
menes, estar al día con las lecturas y trabajos 
y escribir el trabajo de final del curso, y ac-
tividades escolares en general, indicando di-
ficultades de comportamiento para evitar la 
procrastinación. Tampoco se identificó una 
relación entre las áreas de procrastinación y 
el género y edad, indicando la misma tenden-
cia hacia la procrastinación, independiente 
del género o edad de los estudiantes. Estos 
resultados difieren de otros estudios que in-
dican la prevalencia de procrastinación en 
el género masculino (Cardona Villa, 2015; 
Aslan Efe y Efe, 2018; Garzón Umerenkova 
et al., 2019) y la disminución de la procrasti-
nación con el aumento de la edad (Rodríguez 
Camprubí y Clariana Muntada, 2017). 
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Cuando se comparan los estudiantes que 
trabajan y estudian con los que solo estudian 
prevalece en este último grupo la procrasti-
nación en las tareas académicas y adminis-
trativas, tareas de asistencia y actividades 
escolares. Sobre este tema los estudios no son 
concluyentes. Por ejemplo, Carrillo Regalado 
y Ríos Almodóvar (2013) encuentran una re-
lación negativa entre la ocupación laboral de 
los estudiantes universitarios y su desempeño 
académico. Sin embargo, Salinas-Quiroga y 
González-Salazar (2019) no encuentran di-
ferencias en el desempeño académico de los 
estudiantes que solo estudian comparados 
con los que estudian y trabajan. Además, los 
estudiantes que trabajan en los empleos rela-
cionados con sus carreras tienen mejor rendi-
miento académico. Asimismo, Ozuna (2022) 
afirma que trabajar y estudiar no genera un 
impacto negativo en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes universitarios, sino 
que fomenta sus competencias profesionales 
y les abre el mercado laboral. 

Nuestros resultados indican que el he-
cho de combinar estudio y trabajo disminu-
ye la procrastinación en la mayoría de las 
áreas indagadas, pues se observa una mayor 
tendencia a organizar mejor tiempo, com-
promiso personal y autodisciplina. En este 
sentido, Guzmán Gómez (2004) indica que 
los estudiantes que trabajan pueden tener 
mayor motivación académica que se refleja, a 
su vez, en un mayor compromiso académico. 
Asimismo, Ruhm (1997) afirma que los estu-
diantes que trabajan suelen utilizar su tiempo 
de manera más eficiente, con el fin de reducir 
las posibles consecuencias negativas de sus 
ocupaciones laborales en los compromisos 
académicos. Nuestros resultados confirman 
esta tendencia, puesto que los estudiantes 
que trabajan obtuvieron significativamente 
mayores puntajes en las variables de ges-
tión de tiempo, fijación de metas y manejo 
de herramientas para la gestión del tiempo 
y menores puntajes en la preferencia por la 

desorganización. Estos resultados evidencian 
una mejor gestión del tiempo en este grupo. 

Por último, como observa en la Tabla 
10, la comparación de áreas de procrastina-
ción según la frecuencia de uso de TikTok, 
mostró un aumento de puntajes en las áreas 
de estudiar para los exámenes y estar al día 
con lecturas y trabajos a medida que aumen-
ta la frecuencia de uso de la aplicación, in-
dicando una diferencia significativa entre el 
grupo de menos de una hora diaria y grupos 
con frecuencias superiores. En este caso, el 
uso de esta aplicación puede actuar como 
un factor de entretenimiento o distracción, 
afectando el cumplimiento de compromisos 
académicos. Lo anterior podría estar relacio-
nado con el hecho de que la procrastinación, 
tal como indican Wilson y Nguyen (2012), 
está relacionada con la impulsividad, ya que 
se suele elegir la tendencia de mayor satis-
facción inmediata o a corto plazo (uso de la 
aplicación) sobre las ganancias a largo plazo 
(rendimiento académico).

En cuanto a las razones para procras-
tinar, se observó la mayor presencia de la 
ansiedad por la evaluación, seguido por el 
perfeccionismo (miedo al éxito), la poca 
asertividad y confianza (dificultad en la toma 
de decisiones) y la falta de energía y autocon-
trol (baja tolerancia a la frustración, pereza, 
dependencia) y, finalmente, la búsqueda de 
excitación con una puntuación más baja. En 
otros estudios en la población universitaria, 
el miedo o la ansiedad por la evaluación tam-
bién resalta como una de las razones para 
procrastinar con mayor prevalencia (Garzón 
Umerenkova et al, 2019). 

En general, estas razones cognitivo-con-
ductuales para procrastinar evidencian 
considerables dificultades de recursos per-
sonológicos necesarios para llevar a cabo un 
proceso de aprendizaje exitoso. Lo anterior 
implica la necesidad de profundizar en las 
creencias, percepciones, actitudes y habi-
lidades de los estudiantes frente al proceso 
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de estudio para implementar los programas 
formativos de apoyo desde el bienestar uni-
versitario. 

La relación entre las razones para procras-
tinar y el género indicó una mayor prevalencia 
de ansiedad por la evaluación en el género fe-
menino, tal vez más propenso a problemáticas 
relacionadas con el comportamiento ansioso 
a nivel general (Arenas y Puigcerver, 2009), 
u otros factores como una mayor expectativa 
frente a su rendimiento académico, o mayor 
frecuencia de dificultades en autoestima (Ma-
tud Aznar et al., 2003). 

Las edades mayores mostraron una 
tendencia a disminuir la procrastinación en 
relación con la ansiedad por la evaluación, 
perfeccionismo y poca asertividad y confian-
za. Los estudios indican que, a nivel general, 
la procrastinación académica disminuye con 
la edad, siendo la edad de 25 años como pun-
to de referencia a partir de la cual inicia la 
disminución (Rodríguez Camprubí y Claria-
na Muntada, 2017). Este dato es bastante 
interesante, ya que considerando el hecho de 
que la corteza prefrontal termina su respecti-
va maduración neurológica aproximadamen-
te en esta edad (Uytun, 2018; Arain et al., 
2013), se puede suponer que el mayor domi-
nio de funciones ejecutivas en los jóvenes de 
25 años en adelante permiten manejar con 
mayor éxito su proceso de autoaprendizaje y 
disminuir la recurrencia de las anteriores ra-
zones para procrastinar. 

El grupo de estudiantes que estudian y 
trabajan obtuvieron menores puntajes en las 
razones para procrastinar en relación con la 
ansiedad por la evaluación, el perfeccionis-
mo y la poca asertividad y confianza. Estos 
resultados difieren del estudio de Garzón 
Umerenkova et al. (2019) con estudiantes 
universitarios colombianos, donde se identi-
ficó una mayor búsqueda de excitación y fal-
ta de energía y autocontrol en los estudiantes 
que estudian y trabajan. Los resultados de 
este estudio podrían estar relacionados con 

el hecho de que la experiencia laboral de los 
estudiantes universitarios proporciona una 
mayor madurez y desarrollo de las habilida-
des personales (Barreto Osma et al., 2019), 
que les permite, a su vez, construir un mejor 
proceso de aprendizaje autónomo con menor 
uso de estas razones cognitivo-conductuales 
para procrastinar. 

En cuanto a las características de la 
habilidad de gestión de tiempo, llama la 
atención un alto puntaje en la preferencia 
por la desorganización, lo que indica que 
los participantes tienden a hacer activida-
des sin planificación ni organización previa, 
privilegiando las actividades más fáciles o 
agradables. Igualmente, se identificó bajo 
puntaje en las herramientas para la gestión 
del tiempo, indicando deficiencias en el uso 
de técnicas y herramientas para la gestión efi-
caz del tiempo como uso de agenda y listas de 
chequeo, programación de actividades, entre 
otros. Por otro lado, las puntuaciones medio 
altas indican que los participantes tienen 
percepción de falta de control del tiempo. 

El único aspecto positivo relacionado 
con la gestión del tiempo fueron los punta-
jes medianos en el establecimiento de metas, 
que revelan una buena predisposición en los 
estudiantes para seleccionar y priorizar las 
actividades en función de sus objetivos aca-
démicos. Lo anterior, indica la necesidad de 
llevar a cabo programas formativos orienta-
dos a la población estudiantil para mejorar 
el manejo de habilidades relacionadas con la 
gestión del tiempo. 

 La comparación según el género indicó 
que las mujeres obtuvieron puntajes signi-
ficativamente mayores en las herramientas 
para la gestión del tiempo y menores en las 
preferencias por la desorganización, lo cual 
está acorde con otros estudios que resaltan 
mejor gestión de tiempo en el género feme-
nino (Durán-Aponte y Pujol, 2013; Garzón 
Umerenkova et al., 2017).
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Se observó que la edad es un factor po-
sitivo para la gestión del tiempo, puesto que 
a medida que aumenta la edad hay mayor ha-
bilidad para establecer metas y prioridades, 
para el manejo de técnicas y herramientas 
para la gestión eficaz del tiempo, y disminu-
ye la preferencia por la desorganización. Lo 
anterior puede estar relacionado, como ya se 
había dicho, con una mayor habilidad de au-
torregulación en adultos jóvenes a partir de 
los 25 años en adelante, debido a un mejor 
funcionamiento ejecutivo relacionado con 
la madurez de la corteza prefrontal (Arain et 
al., 2013). 

Según la ocupación, hubo mayor pun-
tuación en el establecimiento de metas y en 
el manejo de las herramientas para la gestión 
del tiempo en el grupo de estudiantes que 
combinan el estudio con el trabajo. Al mismo 
tiempo, en este grupo se observaron meno-
res puntajes en la preferencia por la desor-
ganización, indicado que los estudiantes que 
trabajan cuentan con una mejor gestión de 
tiempo. Esta tendencia puede estar relacio-
nada con el hecho de que los estudiantes de 
la muestra que trabajan emplean estrategias 
de afrontamiento para cumplir con alta de-
manda de ocupaciones. 

Lo anterior difiere, por ejemplo, de un 
estudio realizado en Bolivia, donde se indica 
una mala administración del tiempo en estu-
diantes universitarios que trabajan (Jiménez 
Carrasco, 2015). Sin embargo, al parecer esta 
relación entre el trabajo y estudio esta media-
da por factores culturales, ya que, por ejem-
plo, otro estudio realizado en China indica 
que el trabajo incrementa el promedio de 
calificaciones de los estudiantes y mejora las 
actitudes de aprendizaje (Wang et al., 2010), 
en tanto que en Estados Unidos el trabajo no 
muestra relación con el rendimiento acadé-
mico (Wenz y Yu, 2010).

Por último, los resultados muestran una 
relación entre las características del uso de Ti-
kTok y la procrastinación y gestión del tiempo. 

Se identificó una relación positiva entre 
la procrastinación casi en todas las áreas de 
demora y las características de uso de Tik-
Tok, como obsesión por estar informado y co-
nectado, satisfacción por su uso y problemas 
relacionados con el uso de la aplicación. Lo 
anterior está relacionado con los resultados 
del estudio de Muslikah et al. (2018) en don-
de se identificó que cuanto mayor sea la pro-
crastinación académica de los estudiantes, 
mayor será la intensidad del uso de las redes 
sociales y viceversa. En este aspecto es im-
portante considerar la presencia de factores 
relacionados con la habilidad de regulación 
comportamental y el buen funcionamiento 
ejecutivo, siendo estos determinantes tanto 
para una buena organización y autorregula-
ción del proceso de estudio (Gualpa-Naranjo 
et al., 2019), como para el manejo responsa-
ble y controlado de los medios virtuales (Gi-
raldo Giraldo et al., 2020). 

Lo anterior se evidencia en la relación 
positiva identificada entre la falta de energía 
y autocontrol como razones relacionadas con 
la procrastinación que indican el fallo auto-
rregulatorio y las características del uso de 
TikTok, como la frecuencia de uso, los pro-
blemas relacionados con su uso, obsesión por 
estar informado y uso social de la aplicación 
y satisfacción por estar conectado, eviden-
ciando que, tanto la procrastinación, como 
problemas en el uso de la aplicación están re-
lacionados con las dificultades de habilidades 
autorregulatorias de los estudiantes. Pilares 
Condeña (2020) indica, igualmente, que un 
mayor porcentaje de estudiantes que procras-
tinan lo hacen por fata de las habilidades de 
autorregulación. 

Por otro lado, la relación positiva iden-
tificada entre las razones para procrastinar 
como perfeccionismo y el miedo al éxito y 
la ansiedad frente a la evaluación con la ob-
sesión por estar informado y uso social de 
TikTok y la obsesión de estar conectado, se 
podría relacionar con el uso de los medios 
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virtuales, en este caso particular la aplicación 
de TikTok, como un medio de evitación que 
empuja a seguir procrastinando en lugar de 
enfrentar y solucionar las dificultades a nivel 
personal responsables de la tendencia pro-
crastinadora. 

Omar y Dequan (2020) indican que 
los usuarios de las redes sociales consumen 
TikTok predominantemente con fines de es-
capismo, para distraer la mente y escapar de 
la presión del día a día. En este aspecto, tal 
como indica el estudio de Jaffar et al. (2019), 
la aplicación tiene características específicas 
que la convierten en una aplicación altamen-
te adictiva, sobre todo en edades evolutivas 
como adolescencia y en personas que tiene 
deficiencias de autorregulación comporta-
mental. En este sentido, Alblwi et al. (2019) 
clasifican los motivos de uso de redes socia-
les en cuatro grupos: evitación, escapismo, 
emergencia y estado de ánimo, y consideran 
que para comprender la relación entre la 
conducta procrastinadora y el uso de redes 
sociales es necesario tener en cuenta los des-
encadenantes sociales y personales que influ-
yen en cada persona como bajo autocontrol, 
baja autoestima, influencia y ansiedad social, 
entre otros. 

En cuanto a la gestión del tiempo, la 
dimensión de la preferencia por la desorga-
nización se relacionó de forma positiva con 
la frecuencia de uso de TikTok. En este 
sentido, los estudiantes con altos niveles en 
preferencia por la desorganización realizan 
las actividades más fáciles o agradables, im-
provisando más que planificando, y muestran 
dificultades a la hora de regular su compor-
tamiento y abstenerse de realizar actividades 
que los apartan de sus tareas. Estos resultados 
confirman lo indicado por Arcos Díez (2021), 
quien encontró dentro de las personalidades 
del usuario de TikTok una alta tendencia a la 
procrastinación y una confrontación entre la 
productividad y el deseo de posponer algunas 
actividades. En este aspecto, nuevamente se 

orienta la atención a las dificultades en la 
autorregulación subyacentes a ambas pro-
blemáticas, tanto la procrastinación, como 
el uso frecuente de TikTok y la deficiente 
gestión de tiempo. El estudio de Nwosu et 
al. (2021) muestra que la procrastinación no 
está relacionada con el uso de redes sociales, 
mientras no llegue a un nivel de uso proble-
mático, que evidencia el riesgo de adicción, 
apuntando a las deficiencias en la autorregu-
lación comportamental como problemática 
subyacente, aspecto resaltado, igualmente, 
en otros estudios (Castro y Mahamud, 2017; 
Flores Mejía et al., 2019).

También se identificó una relación in-
versa entre las herramientas de gestión del 
tiempo y la obsesión por estar conectado y 
la satisfacción por estar conectado a TikTok. 
En este sentido, las personas que puntúan alto 
en la dimensión del manejo de herramientas 
para la gestión del tiempo se caracterizan por 
el uso frecuente de las conductas asociadas 
con un eficiente manejo del tiempo (elabo-
ración de un listado de tareas, uso de notas o 
recordatorios, agendas y libretas para anotar 
ideas, planificación de horarios, etc.). Es más 
probable que este tipo de personas cuenten 
con una mayor habilidad de autorregulación 
de su comportamiento a nivel general, in-
cluyendo la autoadministración eficiente de 
su proceso de estudio y del tiempo, lo cual 
podría determinar, precisamente, una menor 
tendencia a experimentar la gratificación y la 
necesidad del uso de TikTok. 

Conclusiones 

A nivel general, nuestros resultados eviden-
cian la relación positiva entre el uso de Ti-
kTok y la procrastinación y las dificultades 
en la gestión de tiempo. Sin embargo, es ne-
cesario considerar que la aplicación, como 
otras tantas, es solo una herramienta, cuyo 
uso depende de los motivos y de las particu-
laridades de los usuarios. Aunque todas las 
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aplicaciones relacionadas con las redes so-
ciales y, especialmente TikTok, cuentan con 
características que generan una rápida y alta 
adherencia de sus usuarios, estimulando su 
uso continuado e indiscriminado (Alblwi et 
al., 2020), nuestras habilidades de autorregu-
lación, tanto cognitiva como emocional, de-
ben proporcionarnos el control sobre nuestro 
propio comportamiento y contrarrestar la 
tentación procrastinadora que pueden ejer-
cer los medios virtuales. 

En este orden de ideas, es preciso diri-
gir la atención a la necesidad de formar en 
los jóvenes las habilidades que hacen parte 
del funcionamiento ejecutivo: autorregula-
ción cognitiva y emocional, metacognición, 
toma de decisiones, gestión eficaz del tiempo 
y fomentar el desarrollo de las habilidades 
blandas. Estos son recursos personológicos 
que permiten ejercer un uso medido, auto-
rregulado y racional de medios tecnológicos 
y prevenir el efecto negativo de la tecnolo-
gía en nuestro desempeño tanto académico 
como laboral. A medida que la interacción 
social tecnológica se hace más frecuente e 
inevitable, el énfasis en el uso controlado 
debe ser un foco importante en la educa-
ción, partiendo de las consecuencias del uso 
de las aplicaciones (Dilon, 2020). Algunos 
autores resaltan las consecuencias negativas 
derivadas del uso temprano de medios virtua-
les en las generaciones jóvenes, tales como 
dificultades de concentración por periodos 
prolongados, pensamiento superficial, poca 
tolerancia a la frustración y rechazo al esfuer-
zo cognitivo, entre otros (Arcos Díez, 2021; 
Díaz-Sarmiento et al., 2017), lo cual repercu-
te a, su vez, en el desarrollo de las funciones 
ejecutivas como habilidades indispensables 
para un desempeño exitoso académico y la-
boral (Tamayo Lopera et al., 2018). 

Es comprensible que los medios virtuales 
y sus respectivos contenidos son productos 
diseñados para producir una alta adheren-

cia y consumo masivo y que por esta razón 
se orientan a estimular la actividad cognitiva 
sin esfuerzo: contenidos cortos, llamativos y 
simplificados, sin relación consecutiva que 
no implica la necesidad de realizar un esfuer-
zo por mantener el contenido en la memoria 
y construir una trama narrativa. Precisamen-
te, la ausencia del esfuerzo mental es lo que 
convierte etas aplicaciones en altamente 
adictivos para la mayoría de la población y, 
sobre todo, para las mentes jóvenes en desa-
rrollo para quienes es mucho más fácil y pla-
centero ir por el camino del menor esfuerzo. 
Por esta razón, la educación contemporánea 
debe cambiar drásticamente su paradigma, 
reorientando su énfasis tradicional, enfoca-
do a la transmisión de contenidos, a la for-
mación de las habilidades del pensamiento, 
autorregulación del comportamiento (fun-
cionamiento ejecutivo) y de las habilidades 
blandas (Klimenko y Alvares, 2009). 

Por último, una de las limitaciones de 
este estudio fue el tamaño de la muestra rela-
tivamente pequeño y la necesidad de realizar 
un estudio psicométrico de mayor profundi-
dad de la escala de uso de TikTok. 
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Resumen

Pese al aumento en los indicadores de depresión y otros problemas de salud mental, el abordaje de los 
problemas y trastornos afectivos sigue siendo deficiente, incluso cuando se cuenta con un marco legisla-
tivo nacional y con orientaciones basadas en la evidencia científica. Esto se ha relacionado con algunas 
dificultades del personal de psicología clínica para trabajar en el primer nivel de atención, por ejemplo, 
las rutas de atención en salud que no consideran esta disciplina como un paso inicial para ingresar al 
sistema de salud. 

El objetivo de este artículo es señalar la importancia de la psicología clínica en el primer nivel de atención, 
más allá del logro de los resultados clínicos, en procesos de continuidad del cuidado en salud, de clima 
laboral y en términos económicos. Se exponen algunas cifras relacionadas con la depresión y su abordaje. 
Se proponen, finalmente, argumentos para incluir, desde el sistema de salud colombiano, la psicología 
clínica como una de las disciplinas articuladoras y puerta de entrada a la ruta de atención en salud mental.
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Abstract

Policies to address depression and affective disorders remain inadequate, despite the increase in indica-
tors of depression and other mental health problems, even when a national legislative framework and 
evidence-based guidelines are in place. Some difficulties for clinical psychology personnel to work at the 
first level of care have been related to this, for example, healthcare pathways that do not consider this 
discipline as an initial step to enter the healthcare system. 

This article aims to highlight the importance of clinical psychology at the primary care level, beyond the 
achievement of clinical outcomes, in the processes of continuity of care, the work environment and in 
economic terms. We present some figures related to depression and its approach. Finally, we propose 
arguments to include, from the Colombian health system, clinical psychology as one of the articulating 
disciplines and gateway to the mental health care pathway.

Keywords: integrated health care, health care models, psychology, health systems, mental health. 

Introducción 

La salud mental es una dimensión transcen-
dental para el adecuado desarrollo humano 
y social, ya que se relaciona con la estructu-
ración de sociedades más pacíficas, el capital 
social, la calidad de los vínculos y la produc-
tividad (Patel et al., 2018). En este sentido, 
Colombia ha logrado consolidar un marco 
normativo y jurídico que beneficia de mane-
ra progresiva la atención integral en el sector 
salud, y define la salud mental como

Un estado dinámico que se expresa en la 
vida cotidiana a través del comportamiento 
y la interacción de manera tal que permite a 
los sujetos individuales y colectivos desple-
gar sus recursos emocionales, cognitivos y 
mentales para transitar por la vida cotidiana, 
para trabajar, para establecer relaciones sig-
nificativas y para contribuir a la comunidad. 
(Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia [MinSalud], 2013) 

Las importantes brechas en la presta-
ción de servicios de salud mental y psicología, 
que ya se presentaban antes de la pandemia, 
y el aumento de las necesidades psicosociales 
desde que esta comenzó, han tenido un im-
pacto negativo en la vida de muchas personas 
que buscan ayuda en el primer nivel de aten-

ción (Marks, 2022). De igual forma, estas en-
tidades se asocian a las causas más frecuentes 
de años de vida perdidos por discapacidad en 
todos los grupos de edad, especialmente en 
adolescentes y jóvenes (Organización Pana-
mericana de la Salud [OPS], 2018). En un 
estudio de Mind (2018), el 40 % de los médi-
cos informó que no tenía suficiente tiempo, 
capacitación o apoyo para atender problemas 
de salud mental, lo que además contribuyó a 
un aumento en la carga laboral y en el uso ex-
cesivo de tiempo identificando dónde acce-
der a la ayuda adecuada para estos pacientes. 

Las Rutas Integrales de Atención en Sa-
lud desarrollan ampliamente

la atención integral, desde la búsqueda 
activa en población con riesgo y a partir de 
la resolutividad en el componente primario, 
vinculado con el componente complemen-
tario de la red de prestación de servicios de 
salud, articulando acciones con otros secto-
res y actores sociales. (MinSalud, 2018, p. 3) 

En el documento que «especifica los 
lineamientos en términos de organización, 
operación y gestión del prestador primario 
de servicios de salud» para Colombia (Min-
Salud, 2018, p. 6), se menciona la conforma-
ción y organización del prestador primario 
con una capa de atención comunitaria que 
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implica acciones extramurales relacionadas 
con participación social en salud y segui-
miento de determinantes, que según MinSa-
lud (2016) deben ser:

Brindadas por diferentes conformaciones 
de personal, de acuerdo con el tipo de ámbito 
territorial (urbano, rural, disperso) y las con-
diciones específicas de la comunidad, el te-
rritorio y el comportamiento epidemiológico; 
con una capa de atención básica que incluye 
todas las capacidades de consulta externa 
médica general, enfermería, nutricional, ur-
gencia de primer nivel, atención de parto, 
farmacia y pruebas rápidas; y con una capa 
de consulta especializada de nivel primario, 
la cual es orientada a partir de la capacidad 
de medicina familiar y disponibilidad de es-
pecialidades médicas básicas. (p.11) 

MinSalud (2016) menciona que, en los 
planes de cuidado primario familiar, se debe 
definir la necesidad y realizar la intervención 
en coordinación con el servicio de psicología 
del prestador primario o de otro prestador 
de la red, inicialmente en las familias carac-
terizadas como de alto riesgo y luego de la 
valoración familiar integral. Así, la atención 
integral en salud, entendida desde la promo-
ción de la salud y la gestión integral del riesgo 
y de la salud pública, se desarrolla

a través de los integrantes del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud, siguien-
do las orientaciones del Plan Decenal de 
Salud Pública vigente, la política Nacional 
de Salud Mental y la Política Integral para la 
prevención y Atención al Consumo de Sus-
tancias Psicoactivas. (p. 15)

Pese a ello, en Colombia la salud mental 
es punto de inicio para la atención en el siste-
ma de salud, la consulta ambulatoria por me-
dicina general, medicina familiar, pediatría y 
ginecoobstetricia (MinSalud, 2018). Aunque, 
amparándose en un marco legal, normativo y 
de política pública, que orienta a atenciones 
sistemáticas e integrales por psicología, estas 
orientaciones son poco implementadas en los 

territorios (Agudelo-Hernández, y Rojas-An-
drade, 2021). Por eso, Hernández Holguín y 
Sanmartín Rueda (2018), descubrieron que 
los entrevistados no perciben para Colombia 
una dirección clara del sistema de salud en 
términos de salud mental, sino lo que definen 
como «un cúmulo de directrices, evidentes, 
implícitas y contradictorias que hacen pre-
sencia de diferentes formas».

En este sentido, la Política Nacional de 
Salud Mental se basa «en enfoques de dere-
chos, territorial y poblacional por etapa del 
ciclo vital, todo ello con fundamento en el 
enfoque promocional de calidad de vida y 
la estrategia y principios de la Atención Pri-
maria en Salud» (p. 2), este último, además, 
orienta los ejes de acción de esta política 
(MinSalud, 2018).

Una de las acciones principales de esta 
política es la estrategia El Programa de Ac-
ción Mundial para Superar las Brechas en 
Salud Mental (mhGAP), que, según Sapag 
et al. (2021) surgió:

En 2008 para enfrentar el déficit en el ac-
ceso a servicios de calidad en salud mental 
en el mundo. Este programa busca fortalecer 
el compromiso de las autoridades nacionales 
y la asignación de recursos para ampliar la 
cobertura de las intervenciones científica-
mente validadas (p. 2)

Con respecto a esta estrategia, en los 
últimos años se ha llevado a cabo un pro-
ceso de capacitación progresiva en el sector 
público del sistema de salud colombiano, in-
cluyendo especialmente médicos generales y 
psicólogos. Desde las bases de este programa, 
se considera que tener un psicólogo clínico 
integrado, que trabaje en colaboración con 
los médicos generales del primer nivel de 
atención, podría generar impactos en los re-
sultados de salud y mejorar las condiciones 
laborales de los médicos generales (Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS], 2008; 
OMS, 2017).
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Muchas de las necesidades en salud 
mental se abordan desde el primer nivel, con 
los servicios de salud existentes; sin embargo, 
algunos tienen condiciones no controladas a 
largo plazo o quejas físicas persistentes que 
podrían ser atendidas de manera más efecti-
va con un enfoque psicológico y, en muchos 
casos, hay una superposición entre estos gru-
pos. Los médicos de cabecera y otro personal 
de atención primaria, en particular aquellos 
que son nuevos en su función, pueden sen-
tirse inseguros al manejar el contenido psi-
cológico de muchas consultas de medicina 
general (Mark, 2022).

La atención en salud mental debe for-
talecerse para abordar las crecientes deman-
das insatisfechas de servicios (Mark, 2022). 
Se reconoce que, incluso antes de la pande-
mia, los servicios de salud mental no habían 
podido abordar las necesidades de quienes 
acuden al primer nivel de atención, y que 
existen brechas significativas, particular-
mente entre los diferentes servicios y moda-
lidades de atención en salud (Naylor et al., 
2020), lo que causa que estos procesos de 
recuperación tengan poca continuidad, baja 
calidad, alto costo al aumentar las aten-
ciones del prestador complementario, con 
impacto en los resultados en salud y en la 
calidad de vida de las personas con proble-
mas y trastornos mentales.

Depresión y dolor: llamado a 
fortalecer el sistema de salud 
colombiano con psicología

En Colombia, los problemas neuropsiquiá-
tricos producen 35 % de los años de vida 
perdidos por discapacidad. En orden de im-
portancia, la depresión corresponde a un 8.2 
%, y la ansiedad a un 5.3 %, lo que constituye 
las principales causas de discapacidad, segui-
das de los trastornos de inicio habitual en la 
infancia y la adolescencia (2.7 %), esquizofre-
nia (1.8 %), trastorno bipolar (1.7 %), suicidio 

y autolesión (1.4 %), trastornos por consumo 
de alcohol (1.0 %) y trastornos por consumo 
de sustancias (0.9 %) (Organización Paname-
ricana de la Salud [OPS], 2018).

La última Encuesta Nacional de Salud 
Mental, realizada en 2015, reporta que la 
prevalencia de vida de trastornos mentales 
en adultos corresponde a 9.1 %, con mayor 
presencia en mujeres. La prevalencia de tras-
tornos mentales en los últimos 12 meses es de 
4 %, con mayor afectación también en mu-
jeres, especialmente en cuanto a depresión 
y ansiedad, lo que constituye las principales 
alteraciones mentales a nivel nacional (Gó-
mez-Restrepo et al., 2016). 

En cuanto al dolor crónico y las altera-
ciones mentales, en los países de ingresos ba-
jos y medianos, un metaanálisis, que incluyó 
119 estudios (47 133 individuos), demostró 
tasas de prevalencia conjuntas: el 20 % de 
personas con artritis, migraña y dolor pélvi-
co presentan depresión, dos a tres veces más 
que en la población general; el 50 % de per-
sonas con dolor en la unión temporomandi-
bular, fibromialgia y dolor abdominal crónico 
presentan ansiedad (Kohrt et al., 2018). De 
igual forma, se mostró una concurrencia en-
tre dolor crónico y consumo problemático de 
SPA del 27 al 87 % de personas con dolor, y 
un 28 al 48 % de personas con dolor crónico 
y conducta suicida.

Frente al abordaje de la depresión, se 
cuenta a nivel nacional con una Guía de 
Práctica Clínica, que recomienda que los 
episodios depresivos leves pueden ser ma-
nejados en atención primaria (Recomenda-
ción fuerte a favor de la intervención), con 
citas de seguimiento hasta cada 15 días por 
tres meses consecutivos (MinSalud, 2015). 
Asimismo, en cuanto a los tratamientos de 
la depresión en fase aguda, plantea inter-
venciones farmacológicas, intervenciones 
psicológicas y psicosociales, y otras inter-
venciones terapéuticas. 
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Lo anterior, se basa en la Guía NICE, 
la cual recomienda «el uso de monoterapia 
(psicoterapia o manejo antidepresivo) en pa-
cientes con síntomas depresivos subclínicos 
persistentes o trastorno depresivo leve a mo-
derado que no hayan respondido a las inter-
venciones psicosociales de baja intensidad» 
(National Collaborating Centre for Mental 
Health, 2010, p. 245). Mientras que, en el 
caso de trastorno depresivo moderado a seve-
ro, la guía recomienda «la terapia combinada: 

antidepresivo más intervención psicológica 
(terapia cognitivo conductual o terapia inter-
personal)» (MinSalud, 2015, p. 98). 

A pesar de esto, se han encontrado los 
indicadores señalados en la tabla 1, que rela-
ciona el número de atenciones prestadas en 
los servicios de salud por diagnóstico princi-
pal, con problemas afectivos, según procedi-
mientos seleccionados a partir de consultas 
en salud mental, en Colombia de 2018 a 
2021 (MinSalud, 2022). 

Tabla 1 
Procedimientos de primer nivel de atención 2018-2021 para problemas o trastornos afectivos en Colombia 

Procedimiento para problemas mentales o depresión 2018 2019 2020 2021 Total

Atención domiciliaria, por psicología 508 457 892 647 2504

Consulta de primera vez por psicología 64 166 99 829 84 979 90 804 339 778

Consulta de primera vez por especialista en psiquiatría 141 731 174 155 123 652 140 514 580 052

Consulta de primera vez por psiquiatría pediátrica 5510 4856 4149 3247 17 762

Consulta de control o de seguimiento por psicología 52 498 74 037 78 329 75 523 280 387

Consulta de control o de seguimiento por psiquiatría 104 634 166 551 199 689 169 879 640 753

Consulta de control o de seguimiento por psiquiatría pediátrica 1619 3648 5396 6338 17 001

Procedimiento para trastornos depresivos 2018 2019 2020 2021 Total

Atención [visita] domiciliaria, por psicología 135 222 457 389 1203

Consulta de primera vez por psicología 41 972 72 852 55 332 67 116 237 272

Consulta de primera vez por psiquiatría 76 373 106 295 74 148 90 442 347 258

Consulta de primera vez por psiquiatría pediátrica 3207 3901 2687 2950 12 745

Consulta de control o de seguimiento por psicología 27 591 42 284 35 014 37 465 142 354

Consulta de control o de seguimiento por psiquiatría 55 632 84 870 81 674 88 338 310 514

Consulta de control o de seguimiento por psiquiatría pediátrica 989 2430 2424 3054 8897

Consulta de control o de seguimiento por otras especialidades 
de psicología

27 90 125 209 451

Nota. Elaboración propia con datos del Registro Especial de Prestadores de Salud de MinSalud. 

En la tabla 1 se evidencia un número sig-
nificativamente menor de atenciones por psi-
cología que por psiquiatría. De hecho, en 2021 
solo el 40.11 % de aquellas personas que reci-

bieron una consulta de psiquiatría o psiquiatría 
pediátrica, por depresión mayor, han tenido un 
seguimiento por psicología, como lo indica la 
Guía de Práctica Clínica de Depresión.
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Psicología en el primer nivel de 
atención

Según la Sociedad Británica de Psicología, los 
grupos de personas y las situaciones que po-
dría abordar psicología, y que contribuyen a 
una proporción importante de los motivos de 
consulta en el primer nivel de atención son:
• Personas cuyos problemas de salud men-

tal son complejos y se encuentran entre 
el primer nivel de atención y la atención 
complementaria. 

• Personas con molestias físicas persisten-
tes que acuden con frecuencia a atención 
primaria y también acceden a urgencias 
y fuera de horario, pero obtienen poco 
beneficio.

• Personas con condiciones de salud física a 
largo plazo no controladas donde su aten-
ción puede dividirse entre diferentes con-
sultores y diferentes proveedores.

• Personas que dependen de analgésicos re-
cetados; a pesar de la orientación de que 
esto causa más daño a largo plazo.

• Niños y jóvenes con problemas de salud 
mental. Específicamente durante la pan-
demia, los médicos de cabecera han ex-
perimentado un aumento de jóvenes que 
presentan problemas de alimentación/au-
tolesiones.

• Personas con diagnóstico dual de proble-
mas de salud mental y adicciones.

• Aquellas personas con problemas relacio-
nados con el trastorno del espectro autis-
ta. (Marks, 2022, p. 8)

En este sentido, aparte de los benefi-
cios que podría traer en la continuidad en la 
calidad de los servicios y en los resultados en 
salud, se ha documentado que la atención 
psicológica en el primer nivel de atención 
podría mejorar indicadores económicos. 
Una evaluación realizada por Bestall et al. 
(2017), en el primer año de su funciona-

miento de un programa con psicología en el 
primer nivel de atención, encontró que se 
redujo el uso de los servicios de salud de alta 
complejidad y en nueve meses había reduci-
do el costo de la intervención en un 30 %, 
aunque sin incluir otros indicadores como 
atenciones extras y prescripción de medica-
mentos. Otros estudios señalan un ahorro 
en 22 meses del 34 %, en el primer nivel de 
atención (principalmente menos consultas 
al médico) y los ahorros en atenciones es-
pecializadas del 66 % (menos urgencias y 
consultas externas y estancias hospitalarias) 
(Adair et al., 2005).

Por otra parte, en países de Latinoaméri-
ca se han encontrado dificultades en términos 
de la continuidad de la atención, entendida 
como un proceso que involucra una atención 
ordenada, un movimiento ininterrumpido 
de personas entre los diversos elementos del 
sistema de prestación de servicios (Parsona-
ge et al., 2014). Esto se asocia con la frag-
mentación funcional de los sistemas de salud 
mental y resulta como uno de los elementos 
centrales en el mejoramiento de los sistemas 
de salud, especialmente frente a la transición 
de la atención hacia la atención primaria en 
salud y la comunidad (Jamison et al., 2018). 
Es así como se ha descrito un mayor gasto en 
hospitalizaciones psiquiátricas en los países 
que designan menos recursos para la salud 
mental, mostrando que los países tienen me-
nos hospitalizaciones psiquiátricas, mientras 
mayor sea la inversión en servicios de base 
comunitaria y en el primer nivel de atención 
(Diez-Canseco et al., 2020).

Un enfoque de atención primaria en sa-
lud que reconozca la continuidad del cuidado 
como indicador y la participación de varias 
disciplinas en este proceso, reconoce una vi-
sión de la persona en su totalidad y podría 
alinear los objetivos de la recuperación con 
los de un desarrollo global sostenible (NHS 
England, 2019; Patel et al., 2018).
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Conclusión 

La psicología clínica integrada al primer nivel 
de atención puede generar mejores resulta-
dos para las personas, mediante la atención 
de la salud física y la salud mental de mane-
ra integrada, vinculando con la salud la ex-
periencia pasada, los acontecimientos de la 
vida y las relaciones; permite un acceso más 
fácil a un servicio para países complejos que 
se encuentran en la brecha entre el primer 
nivel de atención en salud y complementaria; 
permite el acceso a asesoramiento para médi-
cos generales y personal de atención primaria 
sobre el manejo de personas con problemas 
de salud mental más complejos.

Aparte de lo anterior, también daría me-
jores resultados y gestión eficaz de los recursos 
para personas con molestias físicas persisten-
tes; podría proveer intervenciones más tem-
pranas para prevenir el deterioro y promover 
el bienestar emocional; apoyaría a todo el 
sistema para mejorar el acceso a la provisión 
adecuada de servicios de salud mental espe-
cializada, que conduzca a una mejor partici-
pación, con menos posibilidades de que los 
pacientes vayan de servicio en servicio de for-
ma discontinua; podría ayudar a otro personal 
de salud a desarrollar sus habilidades psicoló-
gicas y relacionarse con pacientes con los que, 
de otro modo, tendrían dificultades de abor-
dar; ayudaría a promover la comprensión de 
las dificultades de las personas atendidas en el 
contexto de su experiencia y entorno, y su po-
sible respuesta a las opciones de tratamiento; 
podría promover el bienestar del personal y el 
funcionamiento saludable del equipo de salud 
para procesar el impacto emocional del traba-
jo e intervenciones o desarrollo organizacio-
nal para resolver problemas interpersonales 
y del sistema; podría promover el liderazgo y 
las comunicaciones compasivas, lo que con-
duciría a un entorno psicológicamente seguro 
(Marks, 2022), además de promover el cui-

dado de sí mismos entre los profesionales de 
salud mental. 

El nuevo Plan Decenal de Salud Pública 
2022-2031 plantea acciones para gestionar 
los determinantes (protección social, cultura 
para la salud y el bienestar, salud ambiental, 
atención integral en salud) mediante una 
atención integral de salud mental, incluyen-
do servicios de psicología en la baja comple-
jidad del sistema de salud (MinSalud, 2022). 
Como resultados en salud de esta prioridad, 
se contará con personas y familias con con-
tinuidad en la atención integral en salud 
mental en servicios de baja complejidad, in-
cluyendo la atención psicológica. 

La psicología como puerta de entrada a la 
ruta de atención en salud mental, reforzando 
su presencia en el primer nivel de atención, 
sería fundamental para lograr mejor adheren-
cia a las recomendaciones en el abordaje de 
problemas o trastornos mentales, basadas en 
evidencia, dadas en lineamientos o en guías 
de práctica clínica y, de esta forma, mejorar 
los resultados en salud mental. Se reafirma en-
tonces que, para hacer frente a la crisis global 
de la salud mental, la presencia de los profesio-
nales de psicología clínica en el inicio y en los 
puntos de articulación de las rutas de atención 
se hace cada vez más urgente. 
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Resumen

En el presente artículo se realizó una revisión de la literatura sobre la relación entre el trastorno del 
espectro autista (TEA) y la cognición social (CS), la cual permite entender las alteraciones en la comu-
nicación social en el autismo. Para ello se seleccionaron 50 artículos de estudios empíricos publicados en 
diferentes bases de datos entre el año 2010 y 2021. Los resultados se ordenaron y categorizaron a partir 
de conceptos relacionales, a través del estudio del arte, encontrando que las investigaciones consultadas 
convergen en las alteraciones de la CS en el TEA; otros estudios presentan instrumentos para la evalua-
ción de la CS e intervenciones sobre la misma, buscando mejorar las habilidades y competencias en la 
comunicación en el autismo. Se confirmaron las alteraciones en CS y teoría de la mente (ToM) en po-
blación TEA y se evidenció la falta de más estudios sobre el diseño e implementación de intervenciones 
dirigidas a mejorar la CS en esta población, especialmente centrados en Latinoamérica. 
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Abstract

A review of the literature is carried out on the relationship between autism spectrum disorder (ASD) 
and social cognition (CS), which allows us to understand the alterations in social communication in au-
tism. 50 articles of empirical studies published in different databases between 2010-2021 were selected. 
The results were ordered and categorized based on relational concepts through the review of the state of 
the art, finding that the research consulted converges on CS alterations in ASD; Other studies present 
instruments for the evaluation of SC and interventions on it, seeking to improve communication skills 
and competencies in autism. The alterations in CS and theory of mind (ToM) in the ASD population 
are confirmed. More studies on the design and implementation of interventions aimed at improving CS 
in this population and more studies in Latin America are lacking. 

Keywords: autism spectrum disorder, autism, social cognition, theory of mind

Resumo 

É realizada uma revisão da literatura sobre a relação entre transtorno do espectro autista (TEA) e cog-
nição social (CS), o que permite compreender as alterações na comunicação social no autismo. Foram 
selecionados 50 artigos de estudos empíricos publicados em diferentes bases de dados entre 2010 e 2021. 
Os resultados foram ordenados e categorizados com base em conceitos relacionais por meio do estado 
da arte, constatando que as investigações revisadas convergem nas alterações do CS no TEA; Outros 
estudos apresentam instrumentos para avaliação da EC e intervenções sobre ela, buscando melhorar as 
habilidades e competências de comunicação no autismo. Alterações em CS e teoria da mente (ToM) 
na população ASD são confirmadas. Faltam mais estudos sobre o desenho e implementação de inter-
venções voltadas para a melhoria do CS nessa população e mais estudos na América Latina.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista, autismo, cognição social, teoria da mente

Introducción

Según el Manual Diagnóstico y Estadísti-
co de los Trastornos Mentales (DSM-V) el 
trastorno del espectro autista (TEA) es un 
trastorno del neurodesarrollo que se caracte-
riza por deficiencias en la comunicación y la 
interacción social (dificultad en reciprocidad 
socioemocional, en las conductas comunica-
tivas no verbales empleadas en la interacción 
social y en el desarrollo, mantenimiento y 
compresión de las relaciones) de manera per-
sistente y que se manifiesta en los diferentes 
contextos del sujeto y en la presencia de pa-
trones restrictivos y repetitivos de compor-
tamiento, intereses o actividades (American 
Psychiatric Association, 2013).

Varias investigaciones han documenta-
do que uno de los síntomas centrales del TEA 
es la dificultad en la comunicación y la inte-
racción social, la cual está relacionada con 
las alteraciones en la cognición social (CS) 
y teoría de la mente (ToM), tanto en pobla-
ción infantojuvenil, como en adultos que 
presentan este trastorno (González-Martínez 
et al., 2018; Mazza et al., 2014; Zegarra-Val-
divia y Chino Vilca, 2017; Orozco-Henao et 
al., 2021). Es preciso señalar que la identifi-
cación de criterios diagnósticos se debe vin-
cular con otros aspectos relacionados con los 
factores determinantes, ya sean biológicos, 
psicológicos o sociales. En tal sentido, diver-
sas investigaciones han estudiado las diferen-
cias en las estructuras neuroanatómicas, las 
cuales han determinado que la trayectoria de 
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desarrollo del cerebro en los niños con TEA 
es muy diferente a los niños con desarrollo 
neurotípico (Redcay & Courchesne, 2005). 
Por lo anterior, estos estudios han determi-
nado las implicaciones del hipocampo al 
igual que la amígdala, las cuales conforman 
una relación bilateral en las habilidades so-
ciales y el procesamiento emocional, que in-
tervienen en la cognición social (Adolphs & 
Tranel, 2004).

Debido a lo anterior, los individuos con 
TEA presentan dificultades para imaginar la 
mente de otros, anticiparse a sus respuestas, 
integrar aspectos cognitivos y afectivos de una 
situación; asimismo, evidencia dificultades 
en el reconocimiento de emociones propias y 
ajenas, lo que termina afectando los procesos 
de socialización (Mazza, 2017; Ruggieri, 2013).

La cognición social incluye aspectos 
sociales y cognitivos, y se refiere a una in-
tegración de los procesos por los cuales los 
sujetos perciben señales sociales (percepción 
social), infieren estados psicológicos de otras 
personas (teoría de la mente) y, finalmente, 
generan respuestas emocionales para moti-
var y modular el comportamiento (empatía) 
(Atenas et al., 2019, p. 373; Green et al., 
2015). En este sentido, cuando hay fallas en 
la cognición social se evidencian alteraciones 
en los componentes de teoría de mente, que 
presentan dificultades en la capacidad para 
atribuir estados mentales o identificar las 
intenciones en los demás y, a su vez, gene-
ran una disminución de la empatía y/o pobre 
percepción social (Atenas et al., 2019). Para 
Happé et al. (2017), la cognición social com-
pone una red amplia de procesos que incluye 
aspectos como la afiliación y motivación so-
cial, reconocimiento de agentes, percepción 
de movimiento biológico, reconocimiento de 
emociones, empatía, atención social, apren-
dizaje social y teoría de la mente.

Este artículo asume la postura teórica de 
Happé acerca de que la teoría de la mente 
es un componente de la cognición social, es 

definida como la capacidad de representar 
los propios estados mentales y los de terceros 
(Happé & Frith, 2013; Villanueva Bonilla 
et al., 2016; Zegarra-Valdivia & Chino Vil-
ca, 2017), y ayuda al reconocimiento de las 
experiencias, intenciones y pensamientos de 
otras personas (Atenas et al., 2019). Otros 
estudios mencionan que las personas con 
TEA presentan dificultades con la empatía 
cognitiva y emocional (Grove et al., 2014; 
Mazza et al., 2014). La empatía cognitiva tie-
ne que ver con la habilidad para identificar 
pensamientos o sentimientos de los demás y 
comprender sus razones; por su parte, la em-
patía afectiva se relaciona con la habilidad de 
ofrecer una respuesta emocional apropiada 
al estado mental del otro, adquiriendo así un 
característica comportamental (Zuluaga, et 
al., 2017).

De acuerdo a lo anterior, la teoría de la 
mente y la empatía son base para el autore-
conocimiento y el de los demás, ya que son 
habilidades que se requieren en el momen-
to de interactuar con el otro, puesto que es 
necesario comprender e identificar lo que el 
otro desea, piensa y siente, siendo estas nece-
sarias para obtener una respuesta conductual 
y emocionalmente adecuada y acertada (Zu-
luaga, et al., 2017). En este sentido, la teoría 
de la mente y la empatía, se convierten en 
componentes importantes al momento de 
explicar las alteraciones cognitivo-socioe-
mocionales en los pacientes con TEA (Ze-
garra-Valdivia y Chino Vilca, 2017). De 
acuerdo con lo anterior, el presente estudio 
proporciona una visión global de la literatura 
existente sobre la relación entre el trastorno 
del espectro autista y la cognición social.

Método

Se realizó una búsqueda en diferentes bases 
de datos como Scopus, ScienceDirect, Dialnet, 
Springer y en revistas especializadas como 
Autism and Autism Research, con los siguien-
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tes descriptores en inglés “Autism” and “social 
cognition”. Los criterios de inclusión fueron: 
a) artículos publicados entre 2016 y 2021 
b) artículos producto de investigación, c) 
artículos publicados en inglés o español. Se 
excluyeron a aquellos que fueran artículos 
de revisión, reflexión o teóricos y los que no 
incluyeran en el título, palabras claves o resu-
men de las categorías de interés. 

Al aplicar los criterios de inclusión y ex-
clusión, en la primera búsqueda se recopilaron 
40 documentos. Posteriormente, se realizó 
una segunda búsqueda en las mismas bases de 
datos ampliando el rango de publicación en-
tre 2010 y 2015, encontrándose 24 artículos. 
La revisión avanzada, se llevó a cabo con 64 
artículos y el análisis final y la interpretación 
de los datos se realizó con 50. El proceso de la 
búsqueda se presenta en la figura 1. 

Figura 1  
Diagrama de flujo de la búsqueda y selección de artículos

Fuente: elaboración propia 
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Resultados

Inicialmente, se presenta un análisis de los es-
tudios revisados, según el año de publicación 
y el lugar donde se llevaron a cabo las inves-
tigaciones, con el fin de identificar el estado 
actual de las mismas, tanto a nivel nacional 
como internacional. Esta información se ve 
reflejada en las figuras 2 y 3. Posteriormente, 
se presenta el análisis de los resultados en tres 
interrelaciones estrechas. La Tabla 1 recopila 

las investigaciones que estudian la cognición 
social (CS) y la teoría de la mente (ToM) en el 
trastorno del espectro autista (TEA); la Tabla 
2 muestra los estudios que presentan instru-
mentos de medición de la cognición social en 
el TEA y finalmente, la Tabla 3 presenta las 
investigaciones que proponen intervenciones 
para la cognición social en el TEA.

Figura 2  
Años de publicación

0
2
4
6
8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Años

Fuente: elaboración propia
Nota. Como se observa, entre los años 2017 y 2020 se dio el mayor número de publicaciones sobre el tema de inte-
rés, mientras que en el año 2021 hay un descenso significativo en las publicaciones. 

Figura 3 
Lugares de publicación

0
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6
8
10
12
14
16

Países 

Fuente: Elaboración propia
Nota. En la figura 3 se observa que los países con mayores publicaciones sobre el tema son Estados Unidos, 
España y Alemania respectivamente. Igualmente, se ve reflejado que en Latinoamérica, Colombia se encuentra 
dentro de los países con menos publicaciones sobre el tema de interés, con solo dos artículos (o con el 1,5% de los 
artículos consultados (anexar porcentaje)
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Las habilidades y los dominios que re-
quieren las interacciones sociales, pueden 
considerarse el punto de partida del presente 
artículo, por cuanto los investigadores ponen 
en evidencia una de las principales dificulta-
des en el TEA en niños, adolescentes y adul-
tos, como son las alteraciones en la cognición 
social (Boada et al., 2020; Booules- Katri et 
al., 2019; Pérez-Vigil et al., 2021), que dan 
cuenta de las dificultades que presentan en 
el comportamiento social, en habilidades so-
cioemocionales y en el procesamiento de la 
información social necesarias para una inte-
racción social adecuada. Además, se ha en-
contrado que las alteraciones en la cognición 

social se asocian con una deficiencia en el 
desarrollo neurológico del surco temporal su-
perior posterior (pSTS) (Hotier et al., 2017).

Así mismo, estos estudios muestran que 
hay una relación entre los procesos de cogni-
ción social alterados y el funcionamiento eje-
cutivo (Eack et al., 2013; Oerlemans et al., 
2013) y evalúan las posibles variables emo-
cionales, como motivación social, depresión, 
ansiedad o alexitimia, que puedan interferir o 
mediar en las alteraciones de la cognición so-
cial, encontrando que no hay relación alguna 
entre estas (Hollocks et al., 2014; Milosavlje-
vic et al., 2015; Pallathra et al., 2018).

Tabla 2  
Estudios que analizan instrumentos para la evaluación de la cognición social en el TEA

Autor/
año

País Muestra Metodología Resultados

Li
vi

ng
st

on
 e

t a
l. 

(2
02

1)

In
gl

at
er

ra

Estudio 1
N = 285 participantes.
Se desarrolló una versión 
en línea de la prueba. 

Estudio 2
N = 339 participantes. 
Los datos en línea se 
compararon con los reco-
pilados en un entorno de 
laboratorio. 

Estudio 3
N = 231 participantes 
La nueva prueba en línea 
se administró posterior-
mente a adultos con TEA y 
controles neurotípicos. 

Se desarrolló una versión en lí-
nea y otra de laboratorio dividi-
da en tres momentos de la prue-
ba de animaciones Frith-Happé 
que evalúa ToM. 

La prueba Frith-Happé podría 
administrarse con éxito para 
evaluar las dificultades de los 
adultos con TEA para com-
prender intenciones comunica-
tivas de otras personas.

Si
m

m
on

s 
et

 a
l. 

(2
02

0)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s N= 50 participantes entre 

10 y 16 años con TEA.
Ensayo clínico aleatorizado. Se encontró validez interna 

de la evaluación contextual de 
habilidades sociales (CASS) y, 
parcialmente, una validez ex-
terna del CASS como medida 
de la cognición social en TEA.
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Autor/
año

País Muestra Metodología Resultados
H

es
s 

et
 a

l.
(2

01
7)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s N= 5 adolescentes de 16 a 

17 años con TEA o síndro-
me de Asperger.

Se utilizó la cuadrícula de reper-
torio, prueba de inteligencia no 
verbal (TONI-3), Peabody picture 
vocabulary test (PPVT-4) y la eva-
luación clínica de los fundamen-
tos del lenguaje (CELF5).

Las cuadrículas de repertorio 
pueden proporcionar informa-
ción adicional centrada en la 
persona para evaluar la cog-
nición social en personas con 
TEA.

Br
ew

er
 e

t a
l. 

(2
01

7)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s 

N= 163 con Asperger o 
TEA, entre16 y 62 años y 
80 personas con desarrollo 
típico entre 17 y 59 años. 
CI. 

Este estudio proporcionó datos 
psicométricos para la medida de 
la teoría de la mente de adultos 
(A-ToM) utilizando escenarios de 
video   a través de una adaptación 
y extensión de la prueba de his-
torias extrañas de Happé.

La escala social A-ToM es ins-
trumento con un potencial 
considerable para su uso con 
adultos con TEA como un in-
dicador de los tipos de déficits 
que pueden limitar la capa-
cidad de adaptación de sus 
interacciones sociales en una 
variedad de situaciones.

Le
ra

-M
ig

ue
l e

t a
l. 

(2
01

5)

Es
pa

ña

N= 29 niños y adolescen-
tes con TEA de alto funcio-
namiento y 25 controles de 
desarrollo típico. 
Sexo: masculino. 

Se administró una batería que 
incluyó prueba de inteligencia, 
cuestionarios para padres sobre 
síntomas del autismo y el funcio-
namiento habitual de los casos y 
controles, la administración del 
SEL-español y una tarea de ToM. 

Los resultados apoyan la vali-
dez del SEL-español en la eva-
luación de la ToM en niños y 
adolescentes varones españo-
les con TEA. 

La
he

ra
 e

t a
l. 

(2
01

4)

Es
pa

ña

N= 22 adolescentes y adul-
tos jóvenes con Asperger. 

N=26 participantes neuro-
típicos. 

Se utilizó la película para la eva-
luación de la cognición social 
(MASC-SP) y otros tres instru-
mentos de cognición social.

Se concluyó que El MASC-SP 
es una herramienta ecoló-
gicamente válida y útil para 
evaluar la cognición social en 
la población española con As-
perger.

H
an

le
y 

et
 a

l.
(2

01
4)

 

Re
in

o 
U

ni
do

N=17 niños con TEA entre 
7 y 12 años.

Se realizó una simulación se-
miestructurada con un casco de 
seguimiento ocular, el cual te-
nían los participantes mientras 
veían una simulación de un acto 
de magia. La configuración ex-
perimental fue diseñada de tal 
manera que se minimice la dis-
tracción visual.

Este estudio muestra las opor-
tunidades disponibles para fu-
turas investigaciones que uti-
licen el seguimiento ocular, ya 
que se puede vincular a proble-
mas más amplios de cognición 
social y funcionamiento diario 
en TEA. 

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, las investigaciones revisa-
das describen, en menor medida, instrumen-
tos de evaluación de la cognición social en 
el TEA; sin embargo, cabe mencionar que 
los investigadores en el área pueden incluir 
en sus protocolos de evaluación las pruebas, 

escalas y baterías que emplearon en cada de 
uno de los estudios mencionados, para la 
evaluación de la cognición social, la teoría 
de la mente, funciones ejecutivas, ansiedad, 
depresión, alexitimia entre otros. 
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Tabla 3  
Estudios que analizan la eficacia de intervenciones en la cognición social en el TEA

Autor/
año

País Muestra Metodología Resultados

Ya
ng

 e
t a

l. 
(2

01
8)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s N= 17 adultos 

jóvenes con 
TEA de alto 
funcionamiento. 

Se realizó un entrenamiento 
de cognición social a través 
de realidad virtual.

Este estudio proporciona de forma 
preliminar, algunas de las primeras 
pruebas de la neuroplasticidad en 
adultos con TEA a través de una in-
tervención virtual en las regiones del 
cerebro que están estrechamente vin-
culadas a las habilidades sociales. 

So
or

ya
 e

t a
l. 

(2
01

5)

Es
ta

do
 U

ni
do

s 

N= 69 niños con 
TEA, de 8 a 11 
años de edad, con 
un coeficiente 
intelectual verbal 
>70.

Este ensayo aleatorio exa-
minó la eficacia de NETT 
(comunicación no verbal, re-
conocimiento de emociones 
y entrenamiento de ToM) en 
relación con un grupo de jue-
go facilitado.

Los grupos de habilidades como NETT 
(comunicación no verbal, reconoci-
miento de emociones y entrenamien-
to de ToM) mejoran los déficits de co-
municación social en niños escolares 
con TEA.

Ka
nd

al
af

t e
t a

l. 
(2

01
2)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s 

N= 8 adultos 
jóvenes con TEA de 
alto funcionamiento 
entre 8 y 26 años 
de edad y un 
CI promedio o 
por encima del 
promedio. 

Se llevó a cabo mediante un 
programa de intervención de 
habilidades sociales por me-
dio de un programa de reali-
dad virtual. 

Después del entrenamiento de reali-
dad virtual, se encontró un aumento 
significativo en las medidas de cog-
nición social de la ToM, el reconoci-
miento de emociones y el funciona-
miento social y ocupacional de la vida 
real. 

Fl
oo

d 
et

 a
l.

(2
01

1)

Re
in

o 
U

ni
do

 N= un grupo 
de niños y 
adolescentes con 
Asperger y un 
grupo neurotípico 
entre 11 y 15 años.

Se utilizó un diseño de grupo 
emparejado utilizando una 
entrevista de procesamien-
to de información social de 
Crick y Dodge, previamente 
diseñada para este propósito.

El estudio apoya el uso de enfoques 
normativos de procesamiento de in-
formación social para comprender el 
funcionamiento de cognición social 
en los TEA.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se hallaron pocos estudios 
que abordan intervenciones sobre la cogni-
ción social en población TEA. Entre ellos, 
se encontraron programas de entrenamiento 
por medio de realidad virtual, que proponen 
esta herramienta para mejorar las habilidades 
sociales, la cognición social y el funciona-
miento en personas con autismo (Kandalaft 
et al., 2012; Yang et al., 2018). 

Discusión 

El objetivo del presente artículo es propor-
cionar una visión global de la literatura exis-

tente sobre la relación entre el trastorno del 
espectro autista y la cognición social. Como 
se observa en la Figura 2 del texto, en los úl-
timos cinco años hay un interés mayor por 
parte de los investigadores en estudiar la re-
lación entre la cognición social y el TEA, lo 
que puede estar asociado al incremento en el 
diagnóstico del mismo en los entornos edu-
cativos y, a su vez, al interés de los clínicos, 
familiares y docentes por comprender esta 
condición que es multicausal y con diferen-
tes manifestaciones clínicas, lo que la hace 
más compleja. 
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Ahora bien, el estudio de la cognición 
social en el TEA es una aproximación a los 
intereses investigativos que evidencian que 
las alteraciones en los procesos de cognición 
social (que involucran los dominios de per-
cepción social, el conocimiento social, el esti-
lo de atribución, el procesamiento emocional 
y la teoría de la mente) son la explicación al 
déficit en la interacción social en las personas 
con TEA. Y al ser este el principal síntoma, los 
investigadores buscan aproximarse al entendi-
miento del funcionamiento de estos procesos, 
los cuales están implicados en la identificación 
de claves socioemocionales que requieren del 
reconocimiento, la comprensión y la regu-
lación emocional. Asimismo, la teoría de la 
mente requiere de procesos e inferencias que 
implican la capacidad de identificar la ironía, 
el sarcasmos y/o las insinuaciones. Por otra 
parte, los estudios de las estructuras cerebrales 
implicadas en estos procesos cognitivos y mo-
tivacionales brindan información pertinente 
para el diseño y construcción de estrategias de 
intervención, que puedan potenciar tempra-
namente las habilidades sociales y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de estas 
personas y de sus familias. 

Cabe resaltar que en las investigaciones 
que se analizaron en este artículo se observa 
que en el año 2021 hubo un descenso signifi-
cativo de publicaciones sobre el tema, debido 
quizás a un mayor interés de los investigado-
res por temas emergentes, como la pandemia 
por covid-19 que ha afectado a la población 
mundial. Ahora bien, respecto a los lugares 
de publicación, se ve reflejado un número 
mayor de publicaciones en Estados Unidos, lo 
cual coincide con el reporte del año 2020 del 
Centers for Disease Control and Prevention, que 
expone que este país es el que presenta mayor 
prevalencia de casos de autismo. También se 
evidencia que Latinoamérica tiene un déficit 
de publicaciones respecto al tema, encontrán-
dose solo un estudio realizado en Colombia. 
Lo anterior muestra la necesidad de realizar 

más estudios en países latinoamericanos que 
permitan comparar los resultados con los de 
otros países y continentes. Igualmente, las ba-
jas publicaciones sobre el tema pueden estar 
ligadas a la falta de caracterización de la po-
blación objeto de estudio, además de que las 
investigaciones consultadas no cuentan con 
un número significativo de participantes que 
permitan generalizar los resultados. 

De igual forma, en el análisis de los estu-
dios revisados, queda en evidencia y se con-
firma que el déficit en habilidades sociales en 
las personas con TEA se debe a las altera-
ciones en la cognición social. Es importante 
mencionar que los hallazgos muestran que la 
memoria de trabajo puede ser utilizada como 
estrategia compensatoria al déficit en teoría 
de la mente, en cuanto a la dificultad de in-
ferir un estado mental en el otro; así pues, la 
memoria de trabajo permite retener informa-
ción previa y acceder a esta en el momento 
de la interacción social (Ma et al., 2019). 
Ahora bien, otros hallazgos de la investiga-
ción arrojaron que: tener hermanos ofrece 
oportunidades para que los niños con autis-
mo practiquen las habilidades enseñadas en 
el contexto familiar (De Veld et al., 2020); 
la edad es como un efecto protector sobre 
la teoría de la mente (Zıvralı Yarar, et al., 
2020) y se encontró una interrelación entre 
cognición social y las funciones ejecutivas, 
específicamente en inhibición y flexibilidad 
cognitiva (Oerleman, et al., 2013). 

En cuanto a las variables afectivas, la 
alexitimia se asoció con las dificultades de 
empatía (Zıvralı Yarar, et al., 2020), mas no 
con la teoría de la mente (Milosavljevic, et al., 
2015). De igual forma, en uno de los estudios 
se encontró un efecto mediador del género 
en la cognición social, encontrando que las 
mujeres tienen menos deterioro que los hom-
bres (Muller et al., 2016); sin embargo, esta 
apreciación se contradice con los hallazgos de 
Issaksson et al., (2019) los cuales no encontra-
ron asociación alguna con el género.
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No obstante, se observa una tendencia 
alta de los estudios por investigar sobre las al-
teraciones en la cognición social en el TEA y, 
en menor medida, investigaciones que se cen-
tran en instrumentos de evaluación e inter-
vención; esto puede explicarse por la falta de 
estudios longitudinales que permitan evaluar 
la efectividad de los tratamientos, siendo esta 
una necesidad primordial para la evolución de 
las intervenciones, teniendo en cuenta la apli-
cación de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (Tics) en la actualidad, 
y siendo los programas de realidad virtual pro-
metedores a la hora de intervenir. 

A partir del análisis de las investiga-
ciones consultadas, se recomienda a futuros 
investigadores en el área realizar estudios 
que diseñen, desarrollen e implementen in-
tervenciones orientadas al entrenamiento en 
estas alteraciones, las cuales son predictoras 
de un tratamiento oportuno que brinde una 
calidad de vida. También se recomienda de-
sarrollar investigaciones que evalúen la efi-
cacia de dichas intervenciones terapéuticas, 
para orientar a aquellos profesionales que 
trabajan en el área del neurodesarrollo con 
población diagnosticadas con TEA. Igual-
mente, sería interesante proponer estrategias 
dirigidas a las familias y docentes para refor-
zar habilidades sociales en casa y en el con-
texto escolar.

Conclusiones

Se concluye que las alteraciones en la cog-
nición social hacen parte de las principales 
dificultades de las personas con trastorno 
del espectro autista, lo cual explicaría las 
deficiencias que presentan en la comuni-
cación social. Se identifica un vacío de las 
investigaciones frente a estrategias, técnicas 
y programas de intervención para la adqui-
sición de estas habilidades y la validación 
de los instrumentos de evaluación acorde al 
contexto sociocultural. 
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