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Resumen

Objetivo: examinar las implicaciones del uso problemático y la adicción a las redes sociales en la salud 
mental de los adolescentes. Metodología: se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura publi-
cada en los últimos cinco años (2018-2023) sobre la adicción a las redes sociales en adolescentes. Esta 
revisión permitió identificar un total de 778 artículos, de los cuales solo 37 cumplían con los criterios de 
selección establecidos y fueron incluidos en la investigación. Resultados: los resultados revelaron que el 
instrumento de medición más utilizado y de gran aplicación en este campo fue el cuestionario de Adicción 
a las Redes Sociales, especialmente en América Latina. Se encontró que el uso problemático de las redes 
sociales por parte de los adolescentes tiene diversas implicaciones en lo físico, lo psicológico y lo social. 
Discusiones: en general, los autores están de acuerdo en que el uso excesivo de las redes sociales puede te-
ner impactos negativos en la salud física y mental de las personas. Sin embargo, hay diferencias en cuanto 
a si este comportamiento debe considerarse una adicción o simplemente un uso excesivo. Conclusiones: 
los estudios coinciden en que las redes sociales están diseñadas para captar y retener la atención de los 
usuarios, lo cual puede generar problemas en la salud física, psicológica y social, especialmente en los ado-
lescentes. Estos resultados demuestran la importancia de abordar este fenómeno y desarrollar estrategias 
efectivas de prevención y tratamiento para proteger la salud mental de los adolescentes.

Palabras clave: adicción, uso problemático, redes sociales, adolescencia.

https://orcid.org/0000-0002-6051-3153
mailto:victora.guzman%40cun.edu.co?subject=
https://orcid.org/0000-0003-0164-2972
mailto:laura_gelvez%40cun.edu.co?subject=
https://doi.org/10.25057/21452776.1511


2       

Víctor Alfonso Guzmán BrAnd y lAurA EspErAnzA GélVEz GArcíA

PsicoesPacios / Vol. 17 n. 31 / julio-diciEmBrE, 2023 / issn-E: 2145-2776

Abstract

Aim: Is to examine the implications of problematic use and addiction to social networks on adoles-
cent mental health. Methodology: A systematic review of the literature published in the last five years 
(2018-2023) on social network addiction in adolescents was conducted. This review identified a total of 
778 articles, of which only 37 met the established selection criteria and were included in the research. 
Results: The results revealed that the most widely used and widely applied measurement instrument 
in this field was the Addiction to Social Networks (ARS) questionnaire, especially in Latin America. 
Problematic use of social networks by adolescents was found to have diverse implications at the physi-
cal, psychological and social levels. Discussion: In general, the authors agree that excessive use of social 
networks can have negative impacts on the physical and mental health of individuals. However, there 
are differences as to whether this behavior should be considered an addiction or simply “overuse.” Con-
clusions: Studies agree that social networks are designed to capture and retain users’ attention, which 
can generate problems in physical, psychological and social health, especially in adolescents. These 
results highlight the importance of addressing this phenomenon and developing effective prevention 
and treatment strategies to protect the mental health of adolescents.

Keywords: Addiction, problematic use, social networks, adolescence.

Introducción

Las aplicaciones y los sitios web dedicados a 
las redes sociales proporcionan a los usuarios 
la opción de construir el contenido que se 
expone al público, en relación con sus ex-
periencias y emociones. Además, brindan el 
servicio de interacción con amigos y la bús-
queda, el seguimiento y la opinión sobre los 
intereses y las actividades que se tienen en co-
mún con otras personas. Esta versatilidad le 
produce al usuario ansiedad por estar conec-
tado a los dispositivos electrónicos en todo 
momento (Ciacchini et al., 2023); asimismo, 
la persecución de la gratificación individual 
al ser aceptado por un grupo o elogiado por 
las hazañas realizadas. En consecuencia, se 
ha dado un incremento de seguidores en las 
redes sociales con un aumento exponencial 
de consecuencias asociadas a su uso proble-
mático y desproporcionado, que provoca 
problemas en la salud mental en la población, 
especialmente los adolescentes.

Las relaciones mediante las redes so-
ciales han causado que los jóvenes sean más 
sensibles al contacto social, manteniendo la 
inquietud al rechazo, una inminente preocu-

pación por lo que las demás personas estén 
pensando de ellos (Crone, 2019) y una ex-
cesiva motivación por darse a conocer. Esta 
práctica genera conductas negativas como 
la excesiva utilización de los dispositivos 
electrónicos, asociada con percepción dis-
torsionada (Valencia Ortiz et al., 2023), 
bajo rendimiento académico (Amador,-Or-
tiz 2021), procrastinación escolar (Araujo 
Morales & Santisteban Salvador, 2022), es-
trés académico (Chávez Arizala & Coaquira 
Tuco, 2022), fomo y phubbing (Correa-Rojas 
et al., 2022), problemas alimenticios y en la 
autoimagen (Yurtdaş-Depboylu et al., 2022), 
depresión (Xiao et al., 2022), agresión (Ro-
que Rengifo et al., 2022), uso de sustancias 
(Buja et al., 2018), entre otras.

Profundizando en el tema, un estudio 
realizado con la participación de 58 976 
adolescentes de todas las regiones de Italia 
muestra que uno de cada diez tiene proble-
mas por la utilización de las redes sociales, lo 
cual se vincula a síntomas somáticos como 
dolor de cabeza, sensación de mareo, dolor de 
espalda, y a síntomas psicológicos tales como 
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alteración del estado de ánimo, ansiedad, 
conducta compulsiva, deficiencias emociona-
les, problemas sociales y académicos (Marino 
et al., 2020). Por su parte, una investigación 
llevada a cabo con la participación de 5365 
adolescentes en China da a conocer que la 
depresión produce vulnerabilidad a la adic-
ción a las redes sociales en línea, y estas a 
su vez impactan sobre el estado emocional, 
dado que las personas con depresión utilizan 
como medio de afrontamiento la interacción 
en estas plataformas que les proporcionan 
confianza y se presentan como elemento re-
gulador de los estados de ánimo negativos (Li 
et al., 2018).

Un estudio efectuado por Murthy (The 
US Surgeon General’s Advisory, 2023), 
cirujano general de los Estados Unidos, 
afirma que si bien las redes sociales tienen 
algunos beneficios, son más los indicadores 
que apuntan a que estas plataformas son un 
riesgo para la salud mental de los adoles-
centes. El 95 % de los jóvenes entre 13 a 
17 años en el país manifiestan emplear esta 
clase de medios de interacción. Además, 
existe una gran preocupación por su diseño 
que atrapa y tiene el efecto directo sobre 
el desarrollo cerebral, al ser utilizadas sin 
control. La influencia de estas plataformas 
depende de la cantidad de tiempo de expo-
sición, el tipo de contenido y los perjuicios 
en las actividades cotidianas.

En Latinoamérica, la investigación 
de Cabero Almenara et al. (2020) sobre la 
adicción a la internet, y específicamente a 
las redes sociales en el contexto mexicano, 
adaptó y validó el instrumento de la escala de 
adicción a las redes sociales SMAS-SF elabo-
rado por Sahin (2018) . Esta investigación, 
que contó con una muestra de 3223 jóvenes 
estudiantes de países como Chile, Colombia, 
España, México, Perú y República Dominica-
na, dio como resultado que los adolescentes 
no son adictos a las redes sociales. Sin em-
bargo, según el estudio, se acentúa el uso 

excesivo o abusivo de las redes sociales por 
parte de los participantes. Según Rojas-Diaz 
& Yepes-Londoño (2022), esta clase de fe-
nómenos en el contexto latinoamericano 
está poco estudiada y es escasa la producción 
científica sobre los problemas asociados por 
la utilización de la tecnología.

Por otra parte, la investigación realiza-
da por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (2021) —denominada Impacto 
de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, 
riesgos y oportunidades, la cual contó con la 
participación de 41 509 jóvenes, en un ran-
go de edad de 11-18 años, de 265 centros de 
educación secundaria de todo el territorio 
de España— da a conocer como el 94,8 % 
cuenta con un teléfono inteligente con co-
nexión a internet, el cual es empleado por el 
90,8 % a diario, dispositivo que lo obtuvie-
ron a partir de los 10,96 años en promedio, 
además, el 58,4 % reconoce su uso en la no-
che y el 21,6 % se conecta hasta altas horas 
de la noche. Respecto a las redes sociales, el 
98,5 % se encuentra registrado al menos en 
una red social, el 83,5 % en tres o más y el 
61,5 % posee varios perfiles en una misma 
plataforma. Igualmente, se observan con-
ductas de riesgo como la práctica del sexting 
pasivo 26,8 % y activo 8 %, igualmente, el 
57,2 % admitió conversar en las redes socia-
les con un desconocido y el 21,5 % aceptó 
un encuentro presencial.

En consecuencia, tomado como re-
ferencia lo anteriormente mencionado, se 
plantea como objetivo del presente proyec-
to investigativo conocer las implicaciones y 
características de la adicción o el uso proble-
mático de las redes sociales en la salud mental 
de los adolescentes. Esto se logrará mediante 
una revisión sistemática de la información 
disponible sobre este tema. El enfoque de 
esta investigación radica en comprender la 
problemática desde diversas perspectivas y 
analizar su impacto en la población joven, 
que es considerada la más vulnerable.
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Metodología

La metodología está sustentada en una re-
visión sistemática de la literatura, la cual 
incorpora una minuciosa selección de 
estudios primarios concernientes a investi-
gaciones originales, con el fin de reconocer 
los conceptos representativos, contrastar los 
análisis estadísticos y las conclusiones de la 
evidencia hallada. Igualmente, esta investiga-
ción se rige con los lineamientos del método 
PRISMA (Page et al., 2020), estructura que 
posibilita de manera ordenada y clara la eva-
luación de los documentos recolectados.

Estrategia de búsqueda

De esta manera, se realiza la búsqueda bi-
bliográfica en los principales sistemas de 
información en el área de la salud como son 
la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), EBS-
CO host-Premier, Worldwidescience, Scielo; 
además, para evitar la pérdida de documen-
tación relevante se emplean los motores de 
búsqueda Google Scholar. Así pues, para la 
selección de los artículos científicos se uti-

lizó una ecuación de búsqueda mediante la 
combinación de palabras claves y operado-
res boléanos así: “(Redes sociales)” AND 
“(Adicción OR uso problemático OR de-
pendencia OR abuso OR hábito OR exceso 
OR sujeción)” AND “(adolescentes OR 
adolescencia OR jóvenes OR pubertad)” 
AND “(colegio OR escuela OR primaria OR 
secundaria OR academia)”; esta unión per-
mitió el rastreo minucioso y la limitación a 
los escritos de interés.

Criterios de selección y elegibilidad 
de estudios

Para plantear la pregunta de investigación 
se tuvieron en cuenta los criterios de selec-
ción que conducen a examinar la situación 
en estudio. En la Tabla 1 se muestra cómo se 
define su construcción y su alcance de acuer-
do con la estructura expuesta en el formato 
PICO el cual contiene cuatro componentes 
principales: problema o paciente (P), inter-
vención a analizar (I), comparación (C) y 
resultados (O de outcomes), este permite 
concretar los criterios de inclusión y exclu-
sión (Perestelo-Pérez, 2013):

Tabla 1 
Criterios de inclusión y exclusión de los estudios

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Tipo de 
participantes

Adolescentes de ambos sexos, rango de edad 
(10-19 años), con o sin patología psiquiátrica 
conocida, estudiantes especialmente de 
secundaria.

Clase de 
publicaciones

Artículos científicos 
sin revisión por pares. 
De difusión, ensayo e 
informes breves.

Tipo de estudios Artículos científicos sobre prevalencia e 
implicaciones de la adicción a las redes sociales.

Periodo de 
publicación

Los que no estén en 
el rango de tiempo de 
los últimos cinco años 
(2018-2023).

Tipo de medidas 
de resultado

Instrumentos de evaluación validados. Idioma de 
publicación

Fuera del inglés o el 
español.

Tipo de diseños Investigaciones empíricas con muestras 
representativas.

Estado de 
acceso

Privado.



5       

Adicción o uso problemático de lAs redes sociAles online en lA poblAción Adolescente. unA revisión sistemáticA

PsicoesPacios / vol. 17 n. 31 / julio-diciembre / issn-e: 2145-2776

Estrategia de análisis

La presente revisión sistemática incorporó las  
principales bases de datos que contienen  
las revistas de mayor impacto científico y son 
arbitradas por pares, inspección que recogió 
los artículos científicos que cumplieron con los  
criterios de selección, desde el mes de enero 

de 2018 hasta febrero de 2023, en el tema de  
adicción, dependencia, uso excesivo o 
problemático a redes sociales en los adoles-
centes. De igual forma, los desacuerdos que 
se presentaron fueron resueltos en consenso 
por sus autores, la estrategia fue plasmada en 
su totalidad en la figura 1 en forma de diagra-
ma de flujo:

Figura 1 
Secuencia del proceso de búsqueda y selección de estudios.

Fuente: elaboración propia basada en Page et al. (2021).

Resultados

Los datos recolectados, que dan a conocer 
el panorama de investigación del tema de la 
adicción a las redes sociales en los adoles-
centes, muestran que el periodo con mayor 
publicación de estudios es el año 2022 con 
el 35,14 %, seguido del 2021 que tiene el 

21,62 %, el año 2020 posee el 16,22 %, los 
años 2018 y 2023 comparten el 21,62 % y 
en último lugar se encuentra el 2019 con 
tan solo el 5,41 %. De igual forma, los resul-
tados obtenidos muestran que el rango de 
edad más empleado es de 12-18 años con 
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un 29,73 % y un promedio de 1826 personas 
por investigación.

Asimismo, como se ilustra en la tabla 
2, se identifican los países en que se han 
efectuado las investigaciones, compartiendo 
México y China el primer lugar en esfuerzos 
por indagar el fenómeno con el 32,43 %; en 
el segundo lugar se posicionan Italia y España 
con el 27,03 % respectivamente; luego se po-

sicionan Perú con el 10,81 %, Colombia con 
el 8,11 %, Estados Unidos con el 5,41 %, y 
con el 2,7 % están Ecuador, Turquía, Ale-
mania, Chile, Bolivia y una investigación en 
conjunto en varias naciones. Además, las ba-
ses de datos con mayor presencia son EBSCO 
host-Premier 27,03 %, Worldwidescience en 
un 24,32 % y la Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS) con el 21,62 %.

Tabla 2 
Artículos incluidos en la síntesis cualitativa

Estudio Año
Rango 

de edad
Instrumento de 

medición
Muestra País Base de datos

Variable 
Asociada

Ragona et al. 2023 14-25 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

209 Italia BVS Motivaciones, 
comportamientos 
y expectativas del 
sexting.

Ciacchini et al. 2023 12-18 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

258 Italia Worldwidescience Adicción a las 
redes sociales.

Valencia Ortiz 
et al.

2023 12-25 Social Media 
Addiction Scale-
Student Form 
(SMAS-SF)

17600 México Google Scholar Percepción del 
alumnado y 
profesorado sobre 
los niveles de 
adicción.

Bedón & 
Flores

2023 15-18 Escala de Riesgo 
de Adicción a las 
Redes Sociales e 
Internet (ERA-RSI)

205 Ecuador Google Scholar Procrastinación 
académica.

Alarcón-Allaín 
& Salas-Blas

2022 14-21 Escala Breve de 
Adicción a las 
Redes Sociales 
(SNA – 6)

2789 México Premier Validación del 
cuestionario.

Yana-Salluca 
et al. 

2022 12-17 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

1255 Perú Premier Procrastinación 
académica.

Marengo et al. 2021 12-18 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

765 Italia BVS Prevalencia 
del uso de 
aplicaciones de 
redes sociales 
y teléfonos 
inteligentes.
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Estudio Año
Rango 

de edad
Instrumento de 

medición
Muestra País Base de datos

Variable 
Asociada

Shafi et al. 2021 13-17 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

60 Estados 
Unidos

BVS Correlatos 
clínicos y 
fisiológicos del 
uso problemático 
de las redes 
sociales.

Morales-Mota 
et al.

2021 15-19 Social Media 
Addiction Scale-
Student Form 
(SMAS-SF)

246 México Scielo Estrés académico.

Yurtdaş-
Depboylu 
et al.

2022 12-18 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

1232 Turquía BVS Problemas 
alimenticios y 
autoimagen.

Xiao et al. 2022 12-18 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

1652 China Worldwidescience Depresión.

Arrivillaga 
et al.

2022 12-19 Problematic 
Social Media Use 
(PSMU)

2068 España Worldwidescience Inteligencia 
emocional 
hasta el uso 
problemático de 
las redes.

Esquiagola-
Aranda et al.

2022 15-17 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

676 Perú Google Scholar Caracterización 
de la adicción a 
las redes sociales.

Hidalgo 
Maynaza 
& Carrillo 
Mamani

2022 14-17 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

998 Bolivia Google Scholar Estilos educativos 
parentales, redes 
sociales y el 
grooming.

Roque Rengifo 
et al.

2022 11-15 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

300 Perú Google Scholar Agresión.

Acosta Tobón 
et al.

2022 14-17 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

117 Colombia Google Scholar Autoimagen.

Gamboa-
Melgar et al.

2022 13-24 Escala de Riesgo 
de Adicción a las 
Redes Sociales e 
Internet (ERA-RSI)

755 Perú Dialnet Validación del 
cuestionario.

Rosero et al. 2021 11-19 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

421 Colombia Premier Validación del 
cuestionario.

Klimenko 
et al.

2021 12-18 Escala de Riesgo 
de Adicción a las 
Redes Sociales e 
Internet (ERA-RSI)

221 Colombia Premier Habilidades 
para la vida 
y habilidades 
socioemocionales.
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Estudio Año
Rango 

de edad
Instrumento de 

medición
Muestra País Base de datos

Variable 
Asociada

Crespo-Ramos 
et al.

2021 11-18 Escala de 
socialización 
en la red social 
(e-SOC39)

2399 España Premier Variables del 
contexto escolar.

Gutiérrez 
Sánchez & 
Gutiérrez-
García

2021 14-19 Escala de riesgo 
de adicción-
adolescente a las 
redes sociales e 
internet ERA –RSI)

271 México Premier Comportamiento 
adictivo.

Salazar-
Concha et al.

2021 14-19 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

225 Chile Premier Uso de redes 
sociales.

Luo et al. 2021 12-18 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

21 375 China BVS Validación 
instrumento.

Yu & Shek 2021 10-16 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

1896 China Worldwidescience Desarrollo 
juvenil y crianza 
como factores 
protectores contra 
la adicción a las 
redes sociales.

González 
et al.

2021 17-19 Adicción a las 
redes sociales 
(ARS)

744 México Dialnet Valoración 
psicométrica.

Cabero 
Almenara 
et al.

2020 14-24 Social Media 
Addiction Scale-
Student Form 
(SMAS-SF)

3223 Chile, 
Colombia, 
España, 
México, 
Perú y 

República 
Dominicana

Premier La adicción de 
los estudiantes a 
las redes sociales 
online.

Wang et al. 2022 15-19 Intrusion 
Questionnaire 
(CSIQ)

733 China Worldwidescience Depresión.

Marino et al. 2020 11-15 Problematic 
Social Media Use 
(PSMU)

58 976 Italia BVS Prevalencia, 
problemas de 
salud.

Peris et al. 2020 13-16 Escala de riesgo 
de adicción-
adolescente a las 
redes sociales e 
internet ERA –RSI)

447 España Worldwidescience Factores de riesgo 
psicológico.

Li et al. 2020 12-18 Escala de 
intensidad de 
actividad de redes 
sociales en línea 
(OSNAIS)

4951 China Worldwidescience Adicción a las 
redes sociales.
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Estudio Año
Rango 

de edad
Instrumento de 

medición
Muestra País Base de datos

Variable 
Asociada

Ostendorf 
et al.

2020 10-17 Short Internet 
Addiction Test 
Modified for 
Social-Networks-
Use Disorder

466 Alemania Worldwidescience Adicción a las 
redes sociales.

Peñalba 
Vicario & Imaz 
Roncero

2019 12-18 Escala de riesgo 
de adicción-
adolescente a las 
redes sociales e 
internet ERA –RSI)

240 España Premier Dificultades en 
las relaciones 
interpersonales 
y fear of missing 
out.

Valencia Ortiz 
& Castaño 
Garrido

2019 12-18 Social Media 
Addiction Scale-
Student Form 
(SMAS-SF)

605 México Premier Uso y abuso de 
las redes sociales.

Buja et al. 2018 11-15 Problematic 
Social Media Use 
(PSMU)re

1325 Italia BVS Uso de sustancias.

Hussong et al. 2018 12-18 Escala de adicción 
a las redes 
sociales de Bergen 
(BSMAS)

6776 Estados 
Unidos

BVS Asociaciones 
de síntomas 
depresivos y 
consumo de 
sustancias.

Li et al. 2018 12-18 Online social 
networking 
addiction (OSNA)

5365 China Worldwidescience Depresión.

Peris et al. 2018 12-14 Escala de riesgo 
de adicción-
adolescente a las 
redes sociales e 
internet ERA –RSI)

2417 España Dialnet Valoración 
psicométrica.

Por otra parte, los instrumentos de me-
dición con una importante aplicación fueron 
el cuestionario Adicción a las Redes Sociales 
(ARS), el cual repunta con un 24,32 %; la 
escala de adicción a las redes sociales de Ber-
gen (BSMAS) con el 21,62 %; la Escala de 
Riesgo de Adicción a las Redes Sociales e In-
ternet (ERA-RSI), que posee el 18,92 %; la 
Social Media Addiction Scale-Student Form 
(SMAS-SF) con un 10,81 % y el resto de las 
escalas, con el 24,33 %. De igual forma, las 
variables que se asociaron con la adicción 
a las redes sociales son motivaciones, pro-
crastinación y estrés académico, percepción 

del alumnado y profesorado, correlatos clí-
nicos y fisiológicos, problemas alimenticios, 
autoimagen, caracterización, prevalencia, 
depresión, estilos educativos parentales, 
agresión, factores de riesgo psicológico y va-
lidación de cuestionario.

En otro orden de ideas, el 100 % de los 
estudios son transversales, debido a lo cual 
se fundamentan en la asociación relacionada 
con el factor observado, sin tener en cuen-
ta la vinculación temporal. Conjuntamente, 
se efectúa el análisis de las investigaciones 
incluidas en la síntesis cualitativa, con la 
aplicación de la Escala Newcastle-Ottawa 
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(NOS) adaptada para estudios transversa-
les (Epstein et al., 2018). En consecuencia, 
como se expone en la tabla 3, la calidad ge-

neral es moderada: el 67,57 % puntuaron con 
siete estrellas, 16 % con seis estrellas y con 
cinco estrellas el 13,51 %:

Tabla 3 
Resultados análisis de calidad metodológica

Selección Comparabilidad Resultado Calidad
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 d
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á
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E
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R
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o
s

P
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eb
a
 E

sta
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ística

Ragona et al. 7 * * * * * * * Bueno

Ciacchini et al. 7 * * * * * * * Bueno

Valencia Ortiz et al. 7 * * * * * * * Bueno

Bedón & Flores 6 * * - * * * * Satisfactorio

Alarcón-Allaín & Salas-Blas Buemo et al. 7 * * * * * * * Bueno

Yana-Salluca et al. 6 * * - * * * * Satisfactorio

Marengo et al. 7 * * * * * * * Bueno

Shafi et al. 7 * * * * * * * Bueno

Morales-Mota et al. 5 * - - * * * * Satisfactorio

Yurtdaş-Depboylu et al. 7 * * * * * * * Bueno

Xiao et al. 7 * * * * * * * Bueno

Arrivillaga et al. 7 * * * * * * * Bueno

Esquiagola-Aranda et al. 5 * * - - * * * Satisfactorio

Hidalgo Maynaza & Carrillo Mamani 5 * * - * * * - Satisfactorio

Roque Rengifo et al. 6 * * * - * * * Satisfactorio

Acosta Tobón et al. 5 - * * - * * * Satisfactorio

Gamboa et al. 7 * * * * * * * Bueno

Rosero et al. 7 * * * * * * * Bueno

Klimenko et al. 7 * * * * * * * Bueno

Crespo-Ramos et al. 7 * * * * * * * Bueno

Gutiérrez Sánchez & Gutiérrez-García 5 * - * - * * * Satisfactorio

Salazar et al. 5 - * * - * * * Satisfactorio

Luo et al. 7 * * * * * * * Bueno
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Discusión

Las redes sociales online han trasformado 
la forma en que interactuamos, así como la 
cantidad de tiempo que dedicamos a la na-
vegación virtual con fines comerciales y de 
entretenimiento. Estos cambios han provo-
cado impactos negativos en la salud física 
y mental de las personas por la calidad y el 
uso de estas plataformas (Matute, 2016). 
Adicional a esto, Matute (2016) afirma 
que el “uso problemático” tiene su origen 
en las estrategias y técnicas utilizadas por 
las organizaciones para alterar los hábitos y 
condicionar psicológicamente a los usuarios, 
con el objetivo de mantenerlos utilizando 
de forma excesiva los teléfonos inteligentes, 

especialmente en las plataformas de redes 
sociales donde el reforzador social se convier-
te en una parte esencial de la manipulación 
(Museo San Telmo, 2018).

Al respecto Alarcón Allaín y Salas Blas 
(2022) hacen la diferencia entre el uso exce-
sivo de las redes sociales y la adicción. Según 
ellos, el uso excesivo se refiere al tiempo 
dedicado a estar conectado y se basa en las 
actividades cotidianas, sin necesariamen-
te considerarse una adicción. Sin embargo, 
Valencia Ortiz y Castaño Garrido (2019) 
clasifican esta situación particular como un 
uso adictivo de las redes sociales, lo cual im-
plica características clínicas de una adicción 

Selección Comparabilidad Resultado Calidad
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Yu & Shek 7 * * * * * * * Bueno

González et al. 7 * * * * * * * Bueno

Cabero Almenara et al. 7 * * * * * * * Bueno

Wang et al. 6 * * * - * * * Satisfactorio

Marino et al. 6 * * * - * * * Satisfactorio

Peris et al. 7 * * * * * * * Bueno

Li et al. 7 * * * * * * * Bueno

Ostendorf et al. 7 * * * * * * * Bueno

Peñalba Vicario & Imaz Roncero 7 * * * * * * * Bueno

Valencia Ortiz & Castaño Garrido 6 * * * - * * * Satisfactorio

Buja et al. 7 * * * * * * * Bueno

Hussong et al. 7 * * * * * * * Bueno

Li et al. 7 * * * * * * * Bueno

Peris et al. 7 * * * * * * * Bueno
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como la satisfacción-tolerancia, los proble-
mas asociados, la obsesión por mantenerse 
informado y la necesidad-obsesión por estar 
conectado. Estos elementos se asemejan a los 
criterios de una adicción tradicional.

Igualmente, Chóliz Montañés y Mar-
cos Moliner (2020) respaldan la idea de 
que las adicciones tecnológicas, como el uso 
adictivo de las redes sociales, tienen carac-
terísticas clínicas similares a las adicciones 
tradicionales: la dificultad en el control del 
comportamiento y las interferencias en las 
actividades cotidianas o en las relaciones 
interpersonales. Además, García Murillo y 
Puerta-Cortés (2020) argumentan que el uso 
adictivo de las redes sociales tiene un impac-
to negativo en el bienestar psicológico de las 
personas. Se refieren a síntomas como la pér-
dida de control, la abstinencia, la tolerancia y 
las consecuencias negativas en la vida diaria.

Por otra parte, Cabero Almenara et 
al. (2020) amplían algunos aspectos, como 
la necesidad de estar siempre conectado y 
la obsesión por mantenerse informado, que 
podrían indicar la presencia de una adicción 
específica, aunque no todos consideren este 
comportamiento como una adicción, sino 
como un “uso excesivo o abusivo”. Sobre las 
raíces del problema, Moreno Flores y Moreno 
Paredes (2021) señalan que el aumento del 
uso de las redes sociales desde la creación de 
Facebook ha llevado a consecuencias negati-
vas en la salud mental de las personas.

Valencia Ortiz et al. (2023) exponen los 
resultados de un estudio realizado en México 
que revela altos niveles de conexión y tiempo 
dedicado a las redes sociales por parte de los 
adolescentes. Los jóvenes tienen la percep-
ción de que las redes sociales no interfieren 
en sus actividades cotidianas y no conducen 
a la adicción, lo cual contrasta con la opinión 
de los docentes. Por otra parte, Acosta To-
bón et al. (2022) destacan las señales claras 
de un problema en los jóvenes, como cam-
bios en el estado de ánimo, disminución de 

las interacciones personales y ansiedad cuan-
do no están conectados a las redes sociales. 
Esto sugiere una predisposición psicomotriz 
hacia un comportamiento compulsivo.

Prevalencia de la adicción a las 
redes sociales

En cuanto a la prevalencia, se ha observado 
que este fenómeno afecta principalmente 
al género femenino (Solera-Gómez et al., 
2022). Las mujeres son más vulnerables a 
las implicaciones negativas en el ambien-
te en línea debido a su mayor participación 
en las redes sociales (Marino et al., 2020), 
probablemente por su mayor necesidad de 
relacionarse y su susceptibilidad a la exclu-
sión social; razones por las cuales utilizan las 
redes sociales como medio para contrarrestar 
las emociones negativas (Xiao et al., 2022).

Además, se ha observado que los hombres 
presentan dificultades en la autorregulación del 
uso de los teléfonos inteligentes (Ramírez-Gil 
et al., 2021). En cuanto a las principales redes 
sociales consultadas diariamente por los es-
tudiantes, se destacan WhatsApp, YouTube, 
Facebook, Messenger e Instagram por parte de 
los estudiantes (Peñalba Vicario & Imaz Ron-
cero, 2019; Reynoso, 2022).

Se han identificado signos que indi-
can un comportamiento adictivo como el 
uso constante de las plataformas de redes 
sociales en cualquier momento y situación, 
experimentar miedo o ira ante la pérdida o 
privación de la interacción en línea, proble-
mas en el contexto laboral, escolar, familiar, 
entre otros, debido a la dependencia de las 
redes sociales. De igual forma, se ha obser-
vado una mala calidad del sueño por dedicar 
tiempo nocturno a esta actividad, estar cons-
tantemente pendiente de los mensajes y 
tener dificultad para desconectarse, así como 
estar en la búsqueda de nuevos amigos y se-
guir sus acciones en línea (Gutiérrez Sánchez 
& Gutiérrez-García, 2021).
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Por otro lado, se ha observado una aso-
ciación entre la adicción a las redes sociales 
y los comportamientos de sexting (Ragona et 
al., 2023). En el sexting se comparte conteni-
do de naturaleza sexual de manera explícita o 
implícita, como conversaciones, videos o fo-
tos (Ortega Barón, 2020). Esta práctica está 
en aumento entre los adolescentes, y se es-
tima que aproximadamente el 14,8 % de los 
jóvenes en el mundo la ha llevado a cabo 
(Madigan et al., 2018).

Si bien muchos son conscientes de 
los riesgos que existen en las redes sociales 
(Dans-Álvarez de Sotomayor et al., 2022), 
la dependencia que producen puede afectar 
aspectos como la personalidad y la autoesti-
ma (Peris et al., 2018), lo cual a su vez puede 
generar estados emocionales inestables y 
promover un uso desproporcionado de las 
plataformas (Peris et al., 2020).

Asimismo, se ha observado que los es-
tudiantes que dedican más de 5 horas al día 
al uso de las redes sociales en el entorno es-
colar experimentan dificultades académicas 
y un rendimiento bajo (Valencia Zuluaga, 
2019). Además, al realizar una comparación 
entre los contextos educativos privados y pú-
blicos, se ha encontrado que los estudiantes 
que pertenecen a colegios privados y cuen-
tan con mayores recursos económicos tienen 
niveles altos de uso de las redes sociales (Sa-
lazar-Concha et al., 2021).

Durante el periodo de la pandemia del 
COVID-19, se observó que la aplicación 
más utilizada por los usuarios fue TikTok, la 
cual se ha relacionado con un mayor riesgo 
de adicción a las redes sociales (Marengo et 
al., 2021). Además, se ha encontrado que los 
videos cortos de esta aplicación se asocian 
con el desarrollo de la depresión y la ansie-
dad (Xiao et al., 2022). Estos videos tienden 
a generar sesgos atencionales, lo que lleva a 
las personas a enfocarse en todo momento en 
las experiencias gratificantes y a centrar sus 

intereses en la información motivante o esti-
mulante presente en las redes sociales.

La alta exposición a las aplicaciones 
sociales es un factor determinante en la de-
pendencia de las mismas, especialmente 
durante el periodo de educación remota debi-
do al confinamiento causado por la pandemia, 
lo cual ha resultado en niveles elevados de su 
uso (Esquiagola-Aranda et al., 2022).

Implicaciones de la adicción a las 
redes sociales

Un estudio de Klimenko et al. (2021) reveló 
que la deficiencia de habilidades socioemo-
cionales en los adolescentes está asociada 
con un mayor riesgo de adicción a las re-
des sociales. Esta adicción interfiere en el 
autocontrol, ya que los jóvenes sienten la 
compulsión de verificar constantemente los 
mensajes en las plataformas (Gutiérrez-Sán-
chez & Gutiérrez-García, 2021).

También se ha encontrado una aso-
ciación entre la adicción a las redes sociales 
y los altos niveles de riesgo de trastorno del 
comportamiento alimentario, como la pla-
nificación de una dieta estricta u ortorexia 
nerviosa, así como una imagen corporal ne-
gativa (Yurtdaş-Depboylu et al., 2022). Esta 
dependencia a las redes sociales tiene su 
origen en la tendencia de los adolescentes a 
compararse constantemente con los demás, 
lo cual conlleva una falta de bienestar y un 
incremento del estrés al consultar de forma 
constante las redes sociales (Kim et al., 2021).

Por si fuera poco, se ha encontrado que 
los adolescentes que presentan síntomas 
depresivos graves tienen puntajes más altos 
en la evaluación del uso problemático de las 
redes sociales. Esto indica que el sufrimiento 
psicológico es un efecto de esta adicción a 
las redes sociales (Shafi et al., 2021). Igual-
mente, la ausencia de regulación y el uso 
excesivo de estas plataformas de redes socia-
les se ha asociado con mayores posibilidades 
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de experimentar problemas de consumo de 
sustancias, como el alcohol, el cigarrillo, las 
bebidas energizantes, entre otros (Russell et 
al., 2022; Buja et al., 2018). Esto se debe a 
que en esta etapa del desarrollo, la influen-
cia de los amigos en la toma de decisiones es 
significativa. En este sentido, la necesidad de 
pertenencia y de ser aceptado representa un 
estado de vulnerabilidad que puede llevar a 
un uso abusivo de las redes sociales (Osten-
dorf et al., 2020).

De igual forma, la utilización abusiva y 
excesiva de las redes sociales por parte de los 
adolescentes con síntomas depresivos está 
vinculada a las presiones de sus pares y a la 
integración en los grupos escolares y de ami-
gos, causa que, a su vez, los lleva a presentar 
mayores niveles de riesgo de consumo de sus-
tancias (Hussong et al., 2018).

Desde otro enfoque, se ha observado 
que los adolescentes son los receptores prin-
cipales de mensajes y contenidos de índole 
materialistas que circulan en las redes socia-
les. Por consiguiente, la adicción a las redes 
sociales se asocia con los valores materialis-
tas y la depresión en los jóvenes (Wang et 
al., 2022).

Un estudio realizado durante el periodo 
de confinamiento por la pandemia de CO-
VID-19 por Yana-Salluca et al. (2022) reveló 
que el 99,2 % de los participantes, estudian-
tes de secundaria, presentaban algún nivel de 
adicción a las redes sociales, mientras que el 
98,6 % mostraban niveles procrastinación en 
diferentes grados. Este estudio afirma que, 
como resultado de este suceso, los adolescen-
tes mantienen hábitos que interfieren en su 
bienestar psicoemocional debido al tiempo 
dedicado a actividades placenteras que se 
han convertido en dependencias.

Asimismo, se ha observado una dismi-
nución de la calidad del aprendizaje debido a 
actitudes de postergación de las obligaciones 
académicas y una disminución en la autorre-
gulación. En consecuencia, se ha establecido 

una asociación entre la adicción a las redes 
y la procrastinación en el ámbito escolar 
(Araujo Morales & Santisteban Salvador, 
2022; Bedón & Flores, 2023). Conjunta-
mente, la gestión problemática de las redes 
sociales y el uso problemático de internet se 
vinculan con síntomas de estrés académico 
(Morales-Mota et al., 2021).

Con respecto a esto, se ha encontrado 
que los jóvenes que presentan puntuacio-
nes altas de adicción a las redes sociales en 
línea experimentan problemas en el ámbito 
familiar, académico y social (Li et al., 2020). 
Igualmente, los adolescentes con problemas 
de dependencia a las plataformas sociales 
tienden a mostrar un aumento en compor-
tamientos agresivos (Roque Rengifo et al., 
2022). Además, se ha observado que el uso 
excesivo de los teléfonos inteligentes puede 
estar relacionado con la dependencia a las 
redes sociales (Marcos & Chóliz, 2020; Gon-
zález et al., 2021; Gamboa et al., 2022).

En el estudio realizado por Ochoa-Brez-
mes et al. (2023), se encontraron diferencias 
significativas al evaluar a dos grupos de ado-
lescentes: uno de edades comprendidas entre 
los 10 a 12 años y otros de 13 a 17 años. Se 
observó una alta prevalencia en el primer 
grupo de adolescentes con elevados niveles 
de sobrepeso, mientras que el segundo gru-
po presentó puntuaciones más altas en el uso 
abusivo de los teléfonos inteligentes. Ade-
más, la muestra estudiada presentó un bajo 
rendimiento académico y problemas signifi-
cativos de sueño.

El estudio también reveló que el uso 
excesivo de dispositivos electrónicos durante 
la semana se asociaba con un mayor riesgo 
de sobrepeso, bajo rendimiento académico 
y una disminución en la calidad del sueño. 
Igualmente, se encontró que las personas que 
llevaban a cabo estas prácticas los fines de se-
mana tenían 2,54 veces más probabilidades 
de presentar problemas de sueño.
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Figura 2 
Implicaciones en la salud mental de las redes 
sociales.

Fuente: elaboración propia basada en The US Surgeon 
General’s Advisory (2023).

En cuanto a la etapa del desarrollo 
humano como es la juventud, particular-
mente en estudiantes universitarios, se ha 
observado una fuerte asociación con el bajo 
rendimiento académico y la adicción a las re-
des sociales (Amador-Ortiz, 2021). Además, 
se han encontrado niveles elevados de estrés 
académico en este grupo (Chávez Arizala & 
Coaquira Tuco, 2022) y dificultad para ad-
ministrar el tiempo libre de manera efectiva 
(Çuhadar et al., 2022).

Se ha identificado una asociación entre 
la adicción a las redes sociales y elementos 
predictores del phubbing, como lo son el 
síndrome fomo y la adicción a Facebook (Co-
rrea-Rojas et al., 2022). Esta dependencia 
tecnológica interfiere significativamente en 
las relaciones interpersonales, especialmente 
en las relaciones familiares (Peñalba & Imaz, 
2019)la adaptación española de la Fear of 
Missing Out scale (FoMO; miedo a perderse 
algo. Por otro lado, las redes sociales se han 
convertido en una herramienta para ejercer 
violencia psicológica por parte de los jóvenes 

hacia sus parejas, manifestada en el control 
de actividades y amistades (De la Villa Moral 
& Prieto, 2021).

De esta manera, se ha encontrado que 
los factores protectores para este tipo de 
adicciones no químicas se encuentran en 
los entornos académicos que fomentan el 
desarrollo de habilidades socioemocionales 
y habilidades para la vida, centrándose en el 
uso responsable de las redes sociales, el inter-
net y la prevención de los peligros asociados 
con la interacción virtual y el riesgo de de-
pendencia (Klimenko et al., 2021).

La intervención de los docentes y la 
cercanía de los compañeros de clase pueden 
mejorar el clima social en el aula, fortalecien-
do la autoestima y la colaboración entre los 
adolescentes; asimismo ayudan a alejar a los 
jóvenes de la dependencia a las redes socia-
les y los problemas de violencia que pueden 
acompañarla (Crespo-Ramos et al., 2021). Es-
tos enfoques promueven un entorno de apoyo 
y resiliencia que pueden contrarrestar los efec-
tos negativos que la posible adicción las redes 
sociales en la salud mental de los adolescentes.

Adicionalmente, el desarrollo de compe-
tencias emocionales, conductuales y espirituales 
actúa como un escudo protector contra las 
implicaciones derivadas de las adicciones tec-
nológicas (Yu & Shek, 2021). Las personas que 
poseen estas habilidades son capaces de regular 
sus impulsos y controlar sus emociones, lo que 
reduce la probabilidad de utilizar las redes so-
ciales como un elemento distractor o una forma 
de manejar emociones negativas.

En este sentido, la competencia con-
ductual implica habilidades para la toma de 
decisiones, el autocontrol y la autorregula-
ción, lo que mejora el uso saludable de los 
dispositivos electrónicos. Por lo tanto, los 
bajos niveles de percepción intrapersonal y 
la falta de regulación emocional aumentan el 
riesgo de adicción a las redes sociales en los 
adolescentes (Arrivillaga et al., 2022). De-
sarrollar estas competencias puede ayudar a 
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los jóvenes a tener un mayor control sobe su 
uso de las redes sociales y reducir los efectos 
negativos en la salud mental.

De igual forma, los estilos de educa-
ción parental democrático son un aspecto 
primordial en la regulación del uso y la pro-
moción de un uso responsable de las redes 
sociales por parte de los adolescentes. En 
este estilo parental los adolescentes com-
prenden los riesgos, peligros y la importancia 
del cuidar su actividad en las redes sociales. 
Por el contrario, el estilo parental negligen-
te se asocia a la adicción a las redes sociales 
y una mayor vulnerabilidad al grooming. En 
este caso, los adolescentes se exponen a ma-
yores riesgos y a una gestión inapropiada de 
las plataformas (Hidalgo Maynaza & Carri-
llo Mamani, 2022).

Conclusiones

Si bien existe falta de consenso y acuerdo en 
la clasificación precisa entre adicción y uso 
excesivo de las redes sociales, es importante 
destacar que todos los estudios mencionados 
comparten la idea de que estas plataformas 
están diseñadas para captar la atención de los 
usuarios y mantenerlos concentrados durante 
periodos prolongados de tiempo. Este enfo-
que centrado en la atracción y retención de 
usuarios puede generar problemas en la salud 
física, psicológica y social, y afectar directa-
mente las actividades diarias, especialmente 
de los adolescentes.

A pesar de las diferencias terminológicas 
y conceptuales, la evidencia sugiere que el 
uso problemático de las redes sociales puede 
tener efectos negativos en múltiples aspectos 
de la vida de los individuos, como las relacio-
nes interpersonales, el bienestar emocional, 
el rendimiento académico y la salud física. 
Estos impactos son motivo de preocupación y 

justifican la necesidad de investigar y abordar 
esta problemática de manera integral.

Los padres representan un papel impor-
tante en el uso responsable y seguro de las 
redes sociales por parte de sus hijos. Es de 
destacar que la relación parental influye en 
su uso con la orientación y supervisión en el 
uso de las redes sociales, junto con una co-
municación abierta y una educación sobre los 
riesgos, elementos clave para prevenir el uso 
problemático de las redes sociales.

En resumen, aunque las definiciones 
y clasificaciones precisas puedan variar, la 
convergencia de los estudios señala los efec-
tos perjudiciales del uso problemático de las 
redes sociales en la salud y el bienestar de los 
adolescentes, razón por la cual es de gran im-
portancia seguir investigando y promoviendo 
un uso responsable de las redes sociales para 
minimizar sus consecuencias negativas.

Las limitaciones de la presente revisión 
sistemática se refieren principalmente al 
tipo metodológico utilizado. Otra limitación 
es que se excluyeron artículos de revisión, 
trabajos de grado y estudios con enfoque cua-
litativo, lo que puede resultar en la pérdida 
de información valiosa y una visión más com-
pleta del tema. Además, se limitó la búsqueda 
a bases de datos temática multidisciplinarias, 
excluyendo documentos que pueden ser re-
levantes y que se encuentran en las bases de 
datos de pago o privadas. En definitiva, esta 
revisión sistemática carece de ciertos tipos 
de estudios y enfoques metodológicos; igual-
mente es posible que se haya pasado por alto 
información relevante al restringir la búsque-
da a bases de datos específicas y al limitar el 
idioma de los estudios incluidos. Estas limita-
ciones deben ser consideradas al interpretar 
los resultados y se sugiere la realización de 
investigaciones adicionales que aborden es-
tas deficiencias.
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Resumen

Este artículo da cuenta de una investigación tendiente a comprender los significados construidos por 
estudiantes de Psicología de la experiencia de teatro aplicado a la educación en el curso de Teorías de 
la Personalidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia. Como base teórica se 
tomó la psicología posracionalista y se empleó un enfoque cualitativo con una metodología narrativa. Se 
diseñó una técnica mixta que incluye la narración libre y el autoanálisis a partitr de elementos dramatúr-
gico-narrativos para reconocer la experiencia de teatro aplicado e identificar los elementos dramáticos 
de la experiencia de los estudiantes. La información fue sintetizada en matrices de análisis cualitativa, 
lo que permitió identificar tres categorías emergentes que dan cuenta de los hallazgos: el aprendizaje, 
la identidad y el convivio. Se halló que los significados se relacionan con la experiencia de aprendizaje, 
con los cuestionamientos y configuraciones sobre la propia identidad y con el encuentro que supone 
un ejercicio de creación teatral y su puesta en escena ante un público. Se concluye que la piscología 
postracionalista permite reflexionar sobre la experiencia humana y que el teatro aplicado se constituye 
como un lugar para la autoconstrucción del sujeto.
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Abstract

This article reports on a research study that aimed to understand the meanings constructed by Psycho-
logy students regarding their experience of applied theater in education during the Personality Theories 
course at the Pontifical Bolivarian University in Medellin, Colombia. The study adopted a post-ratio-
nalist psychology as its theoretical framework and employed a qualitative approach with a narrative 
methodology. A mixed technique was designed, which included free narration and self-analysis based 
on dramaturgical/narrative elements, in order to recognize the experience of applied theater and iden-
tify the dramatic elements of the students’ experience. The information was synthesized into matrices 
of qualitative analysis, which allowed for the identification of three emergent categories that account 
for the findings: learning, identity, and coexistence. It was found that the meanings were related to the 
learning experience, the questioning and configuration of one’s own identity, and the encounter that 
entails a theatrical creation and its staging before an audience. It is concluded that post-rationalist 
psychology enables reflection on the human experience and that applied theater serves as a space for 
self-construction of the individual.

Keywords: applied theater, meaning construction, identity, convivium, learning.

Introducción

En el curso de Teorías de la Personalidad, 
del programa de Psicología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, 
Colombia, se les solicita a los estudiantes 
que preparen durante el semestre una obra 
de teatro. Esta propuesta pedagógica busca 
que los estudiantes puedan aplicar e inte-
riorizar los contenidos desarrollados en clase 
y, al final del semestre, presentar en público 
el montaje teatral. El proyecto se apoya en 
las metodologías de aprendizaje experiencial 
y trabajo colaborativo. La intención peda-
gógica es incentivar el pensamiento crítico 
a partir de una creación conjunta que im-
plique tomar decisiones y asumir objetivos 
colectivos (Urrego Arango et al., 2020). Esta 
actividad se realiza desde hace más de diez 
años en la universidad y se ha instaurado 
como un evento que convoca a toda la co-
munidad universitaria.

La perspectiva postracionalista en psico-
logía señala que es posible que los estudiantes 
construyan significados diversos sobre lo 
que fue haber participado de esta propuesta 
pedagógica, convirtiéndola así en una expe-
riencia personal. El ser humano se encuentra 

en un ejercicio constante de ordenar la rea-
lidad y los eventos que vive en función de 
sus estructuras cognitivas y afectivas (Oneto 
Lagomarsino & Moltedo Perfetti, 2002). Se 
construyen conocimientos y significados a la 
vez que se construye a partir de ellos, es decir, 
en la medida en que se dan las relaciones con 
el mundo exterior el ser humano se organiza 
para preservar su propia identidad, armando 
significados y aprendizajes desde aquello que 
vive, configurándose así como sujeto (Guida-
no, 1994).

En este sentido, como sujetos, estamos 
en un ejercicio constante de comprensión del 
mundo, un proceso interpretativo de nuestro 
acontecer, en el cual hay un componente na-
rrativo y hermenéutico (Moltedo, 2008). Los 
significados representan el modo único con 
el que cada cual ordena y organiza aquello 
que vive desde sus estructuras emocionales y 
cognitivas, posibilitando una percepción rela-
tivamente constante de sí mismo y del mundo 
(Oneto Lagomarsino & Moltedo Perfetti, 
2002). Guidano (1994) entiende los significa-
dos como “un ordenamiento activo de redes 
de acontecimientos significativos relaciona-
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dos, que genera una percepción del mundo 
capaz de desencadenar patrones recursivos de 
modulación emocional, específicamente reco-
nocibles como el propio sí mismo, unificado y 
continuo en el tiempo” (p. 53).

Montar una obra de teatro en el curso 
de Teorías de la Personalidad es una expe-
riencia pedagógica que lleva a reorganizar 
las construcciones personales, a movilizar 
afectos y por lo tanto a construir significa-
dos personales. Es importante entender que 
estos constructos son asimilados a través 
del lenguaje y de las explicaciones sobre 
las experiencias vividas. El lenguaje per-
mite configurar simbólicamente el mundo 
para crear nuestras propias versiones de 
este (Feldman, 1990). En la construcción 
lingüística el ser humano rescata, reordena 
y recibe lo que para él es importante, esto 
quiere decir que decanta ciertos elementos 
de la realidad y les da su propio orden, su 
propio significado (Oneto Lagomarsino & 
Moltedo Perfetti, 2002).

Como antecedentes internacionales, 
Motos-Teruel y Navarro-Amorós (2012) se 
enfocaron en la valoración de la formación 
permanente del profesorado basada en el 
aprendizaje vivencial utilizando como estra-
tegia metodológica el teatro del oprimido. 
Partieron de una metodología cualitativa 
a través de la cual hallaron que el grupo de 
profesores expresaron interés y percepción 
de utilidad personal y profesional del teatro 
del oprimido como un instrumento de re-
flexión sobre la acción que es generador de 
un clima positivo. En su tesis doctoral titula-
da “La dramatización en educación primaria 
como eje del aprendizaje lúdico-creativo”, 
Sánchez-Gala (2007) halló que las activi-
dades de dramatización y creación teatral 
favorecen el aprendizaje creativo de los estu-
diantes, mejorando los resultados académicos 
y posibilitando una actitud que beneficia la 
creatividad y la captación de habilidades so-
ciales como la asertividad.

De acuerdo con lo planteado, el proce-
so de montaje de una obra de teatro, además 
de tratarse de una estrategia pedagógica para 
el aprendizaje de los contenidos del curso 
de Teorías de la Personalidad de la UPB, 
también se establece como un escenario en 
donde los estudiantes construyen significados 
y se construyen a partir de ellos. Asunto este 
que conduce a la pregunta de investigación 
¿cuáles son los significados que construyen 
los estudiantes a partir de una experiencia de 
teatro aplicado a la educación entre el 2017 
al 2019 del curso de Teorías de la Personali-
dad del programa de Psicología de la UPB a 
través de su narración en el año 2020? Para 
su contestación fue necesario ir desde una 
perspectiva cualitativa a una metodología 
narrativa, entendida como la construcción 
del conocimiento a partir del diálogo. Los 
objetivos específicos trazados buscaron el re-
conocimiento de la experiencia a través de la 
narración libre y la identificación de elemen-
tos dramáticos desde un ejercicio reflexivo de 
las narraciones, para alcanzar como objetivo 
general la comprensión de estos significados.

Teniendo en cuenta que este pro-
ceso se realiza desde hace diez años 
(aproximadamente veinte obras de teatro), 
esta investigación presenta una relevancia 
social y científica porque apunta a la com-
prensión del proceso mediante el cual los 
individuos construyen significados a partir 
de sus experiencias, específicamente en el 
ámbito educativo y las implicaciones en la 
formación de su identidad según sus narra-
tivas y la reflexión en torno a ellas. De igual 
manera, al interesarse por el lenguaje y las 
explicaciones de la propia experiencia, el 
estudio contribuye a la comprensión de la ca-
pacidad humana para construir significados y 
narrativas personales. Por último, al poner en 
diálogo la perspectiva postracionalista con el 
teatro aplicado a la educación, esta investiga-
ción vislumbra posibilidades de construcción 
de conocimiento interdisciplinar a partir de 
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la organización de las experiencias de los su-
jetos y la construcción de sus significados.

Metodología

La experiencia se comunica a través del or-
denamiento lingüístico de los significantes; 
así se construye una narración en la que se 
cuenta qué es lo que ha sucedido y cómo 
se ha vivido. Toda vez que la experiencia 
humana se estructura de manera narrativa 
(Guidano, 1994), es pertinente responder la 
pregunta de investigación desde un enfoque 
cualitativo narrativo en el que, al narrar, la 
realidad se vuelve texto y este puede ser ana-
lizado (Arias Cardona & Alvarado Salgado, 
2015). De esta manera, los hechos vividos se 
vuelven experiencia en el momento de co-
municarlos, haciendo que tengan significado 
al ser narrados. Por este motivo, se acude a 
los estudiantes que cursaron la asignatura 
entre los años 2017 y 2019 como población 
de estudio que puede narrar sus experiencias.

La variedad de técnicas dentro de este 
enfoque es una provocación para los inves-
tigadores, pues no es necesario ceñirse a una 
técnica prediseñada (como las cartas o los 
diarios), sino que es posible crear una nueva 
que corresponda a las características particu-
lares de cada investigación (Arias Cardona 
& Alvarado Salgado, 2015). Siguiendo esta 
idea, fue necesario diseñar una técnica que 
respondiera a las particularidades de esta 
investigación, que atendiera la mirada pos-
tracionalista de construcción de significados 
y a la naturaleza dramática y expresiva del 
montaje de una obra de teatro. Como inves-
tigadores fue necesario ser consecuentes con 
el objeto de estudio abordado y sus particu-
laridades, distanciándonos de la idea de que 
los participantes de una investigación son 
únicamente aportadores de información.

Para el diseño de la técnica se tomó de 
referencia la moviola que es una técnica na-
rrativa del postracionalismo que permite la 

narración libre, una división por escenas de 
lo narrado y un análisis desde una posición 
en primera persona y luego como espectador 
(Guidano, 1994). Esta técnica fue puesta en 
relación con la indagación poética del texto 
dramático, que es una práctica teatral apo-
yada en el trabajo de mesa propuesto por 
Stanislavsky (2007), que consiste en que 
los actores analicen los elementos dramáti-
cos que constituyen una obra de teatro —el 
protagonista, el antagonista, el conflicto, la 
temporalidad, la espacialidad, entre otros— 
con la intención de comprender el subtexto 
de la obra de teatro, es decir, aquellas capas 
más profundas que dan lugar al texto.

El resultado de esta fusión, denominado 
indagación poética de la experiencia humana, 
es una técnica que brinda espacio para la 
narración y el análisis de la experiencia vi-
vida a partir de los elementos dramatúrgicos. 
Además de generar una conversación con 
los participantes, permitió lograr el objetivo 
general de comprender los significados que 
construyen de su experiencia, que para este 
caso se refiere al montaje de una obra de tea-
tro en el curso de Teorías de la Personalidad.

Momentos de la investigación

En el desarrollo de esta investigación se tran-
sitó por los siguientes momentos:
• Momento preparatorio: teniendo en cuen-

ta que uno de los investigadores participó 
como estudiante y docente en el curso de 
Teorías de la personalidad del programa 
de Psicología de la UPB, en la que se reali-
za el montaje de una obra de teatro como 
estrategia pedagógica, y que los intereses 
de los investigadores relacionan el arte 
y la educación, se realizó un rastreo de 
antecedentes y se evidenció carencia de 
investigaciones al respecto. Esto condujo 
a la conceptualización de las categorías: 
significados, teatro aplicado y experiencia; 
igualmente se formuló la investigación y 
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se envió una solicitud a la institución para 
realizar el trabajo de campo.

• Momento de trabajo de campo: inicial-
mente se solicitó la lista de estudiantes 
matriculados durante el 2017 al 2019 en el 
curso y que hubieran participado de la es-
trategia pedagógica. A partir de esta lista 
se envió una encuesta a través de Google 
forms que permitió sondear los partici-
pantes interesados en la investigación y 
que cumplieran los criterios de inclusión. 
A continuación, se envió por medio de 
correo electrónico el consentimiento in-
formado y las indicaciones para ser parte 
del proceso, ante lo cual ocho estudiantes 
de los cincuenta y dos que diligenciaron la 
encuesta cumplieron con los criterios de 
inclusión y la entrega del consentimiento 
informado para su participación. Luego de 
esto, se aplicó la técnica de Indagación 
poética de la experiencia humana a través 
de la plataforma Zoom, con cada estudian-
te de manera individual con una duración 
aproximada de una hora y media, siguien-

do las tres acciones de esta técnica. Para 
iniciar, se les solicitó que relataran su paso 
por el curso, narraran su propia historia y 
aquello que recordaran más. Luego se les 
presentaron los elementos dramatúrgicos 
para que ellos mismos asignaran los pro-
tagonistas de su historia, los antagonistas, 
los tipos de conflicto, las estrategias de 
resolución y otros elementos propios del 
análisis dramático de su experiencia. Los 
encuentros fueron grabados para la trans-
cripción de la información y el despliegue 
de las matrices del momento analítico.

• Momento analítico: la información fue 
categorizada y procesada en tres matrices 
de análisis nombradas: 1) matriz de reco-
nocimiento de la experiencia, 2) matriz de 
identificación de los elementos dramáti-
cos y 3) matriz de categorías emergentes 
y comprensión de significados. En la tabla 
1 se muestra cómo, desde estas matrices, 
se definieron los códigos y las categorías 
de cada una de las categorías principales:

Tabla 1. 
Síntesis del momento analítico.

Categoría 
principal

Categoría 
emergente

Códigos

Experiencia Aprendizaje -Emociones
-Aprendizaje experiencial y colaborativo
-Aprendizaje en la narración
-Aprendizajes personales y significativos
-Aprendizajes a partir del teatro
-Aprendizajes en la educación superior
-Aprendizajes en la relación docente y estudiante

Teatro aplicado Convivio -Convivio con el público
-Convivio con los pares
-Convivio con el contexto

Significados Identidad -Identidad Colectiva
-Identidad en el contexto y relacional
-Identidad actor/estudiante/personaje
-Identidad que marca la construcción de la experiencia
-Identidad en el curso
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• Momento comunicativo: después de 
analizar la información y redactar un in-
forme para dar cuenta de los resultados 
y la discusión, se socializó con los pro-
fesores del programa de Psicología de 
la UPB, y así mismo esta investigación 
formó parte de la programación del Con-
greso de Teatro X La identidad, 2020, 
38° Congreso Interamericano de Psico-
logía de la SIP, 2021 y Expomotricidad 
2021, Universidad de Antioquia.

Población y participantes

La población de esta investigación estuvo 
constituida por cincuenta y dos estudiantes 
del programa de Psicología de la UPB, de los 
cuales ocho fueron seleccionados como parti-
cipantes al cumplir los siguientes criterios de 
inclusión: ser estudiante matriculado en el 
programa de Psicología de la UPB durante el 
periodo académico 2020-2, haber cursado la 
asignatura Teorías de la Personalidad y par-
ticipado de la experiencia de teatro aplicado 
entre los años 2017 y 2019, considerándola 
una experiencia significativa, estar interesa-
do en participar de la investigación y contar 
con el consentimiento informado debida-
mente diligenciado.

Los ocho participantes se encontraban 
cursando entre el séptimo y décimo semes-
tre del programa de Psicología, de ellos cinco 
fueron mujeres y tres hombres, con edades 
entre los dieciocho y treinta y siete años. 
Las obras en las que participaron fueron: Las 
voces errantes del amor (creación colectiva), 
Magnolia perdida en sueños (Ana María Va-
llejo de la Ossa), Nuestra señora de las nubes 
(Arístides Vargas), Uno a uno (adaptación del 
cuento “Uno, ninguno y cien mil” de Luigi 
Pirandello) y Vodevil (Hugo Daniel Marcos). 
Para la presentación de los resultados y res-
pondiendo a los requerimientos éticos de 
investigación se estableció un código para 
nombrar a cada uno de los participantes (M1, 

M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8) que les fue 
asignado de acuerdo con el orden en que fue-
ron entrevistados.

Técnica e instrumentos de 
recolección de información

Para el desarrollo de esta investigación se 
diseñó la indagación poética de la expe-
riencia humana que fue aplicada a los ocho 
participantes de manera individual para la 
construcción de la información requerida en 
este estudio. Cada participante fue citado a 
través de la plataforma Zoom, en un encuen-
tro con una duración aproximada de una 
hora y media en la que se les solicitó relatar 
su propia historia y aquello que recordaban 
de su paso por el curso. Se les presentaban 
los elementos dramatúrgicos para que ellos 
mismos reflexionaran sobre los protagonis-
tas de su historia, los antagonistas, los tipos 
de conflicto, las estrategias de resolución 
y otros elementos propios del análisis dra-
mático de su experiencia y finalmente los 
investigadores realizaron la codificación de la 
información. De acuerdo con lo anterior, la 
indagación poética de la experiencia humana 
está compuesta por en tres acciones:

Narración libre: esta acción consis-
te en un diálogo entre el investigador y el 
participante en el que las preguntas emer-
gen en flujo de la conversación, teniendo 
como norte la libre expresión y narración 
del participante acerca del hecho vivido, 
que en este caso fue el montaje de una 
obra de teatro durante su formación como 
psicólogo en el curso de Teorías de la perso-
nalidad. Es necesario que las preguntas sean 
abiertas, que inciten la narración libre y no 
supongan la visión propia del investigador. 
Adicionalmente se le solicita al participante 
que a partir de su narración realicé una divi-
sión por escenas que permita darle un orden 
cronológico. De esta manera se logró el ob-
jetivo específico de reconocer la experiencia 
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de teatro aplicado a la educación a través 
la narración libre de los participantes que-
dando esbozada en el instrumento Matriz de 
reconocimiento de la experiencia.

Reflexión dramatúrgica: luego de ha-
ber hecho la narración libre, se les presentó 
a los participantes, a través de una infogra-
fía, los elementos dramatúrgicos a analizar: 
protagonista, antagonista, tipo de conflicto, 
espacialidad y temporalidad permitiéndoles 
reflexionar en torno a los hechos vividos, 
haciéndolos de esta manera experiencia y 
posibilitando encontrar los significados en su 
narración, pues —como ya se ha dicho— se 
construye significados a partir de comunicar 
aquello que se vive, logrando así el objetivo 
específico de identificar los elementos dramá-
ticos de la experiencia a través de la reflexión 
de las narraciones de los estudiantes dispues-
ta en el instrumento Matriz de identificación 
de los elementos dramáticos.

Comprensión de los significados: con 
la información obtenida se configuró la Ma-
triz de categorías emergentes y comprensión 
de significados por medio de la cual se obtu-
vieron los códigos y las categorías emergentes 
para realizar los análisis de las tendencias en 
sus narraciones vinculadas a las categorías 
principales de la investigación con el fin de 
alcanzar el objetivo general de comprender 
los significados de su participación en el 
montaje de la obra de teatro.

Resultados

A continuación se presentan los resultados 
del momento de trabajo de campo, donde 
se obtuvo la información necesaria para el 

análisis, la consecución de los objetivos de 
la investigación y la discusión en torno a los 
significados construidos por los estudiantes.

Respecto a la encuesta inicial, se obtu-
vieron 52 respuestas en las que la totalidad 
de ellos (100 %) participaron de la propuesta 
pedagógica del curso, 46 (88,3 %) afirmaron 
que el proceso fue significativo y 6 (11,8 %) 
lo negaron. De estos, 43 (82,7 %) mostra-
ron interés en participar de la investigación 
y 9 (17,3 %) rehusaron. A continuación se 
recolectó su información de contacto si-
guiendo los principios éticos con respecto 
al manejo de información personal. Final-
mente 8 estudiantes cumplieron todos los 
criterios de inclusión para ser parte del es-
tudio, en el que 5 fueron actores y actrices, 
uno de ellos fue parte de la construcción de 
la dramaturgia, otro integró el equipo logís-
tico y el último compuso la escenografía en 
sus respectivos montajes.

Resultados de la narración libre

Al llevar a cabo la acción de la narración libre, 
los participantes manifestaban los hechos vi-
vidos en el montaje teatral del cual hicieron 
parte. Cada una de las narraciones fue dis-
puesta en una matriz en donde se transcribió 
textualmente el discurso, teniendo así ocho 
matrices, una por cada participante, como 
la que se presenta a continuación en la tabla 
2. Se despliegan dos columnas en la matriz: 
en la primera se encuentra el nombre de la 
escena que cada participante designó al mo-
mento narrado y en la segunda se presenta la 
transcripción literal de lo expresado.
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Tabla 2. 
Matriz de narración libre.

Escenas Narración libre participante M1

1. La esperanza El inicio fue en el momento en el que dijeron los horarios de los ensayos, y a mí me servía. Y 
yo quería participar.

2. La ganadora Leímos la obra, ya los que decidimos que íbamos a hacer la obra pero no teníamos personaje, 
nos reunimos para leer la obra, muchos ya la habían leído. Yo no la había ledo, no había leído 
nada. Muchos llegaron diciendo “yo quiero ser la protagonista”, ya no me acuerdo quién era, y 
decían “yo quiero ser ella”, y yo no tenía ni idea, no la había leído, difícil saber qué personaje 
quiere ser, ¿cierto? Luego una compañera, no recuerdo quién, dijo yo quiero ser la protagonista 
o la sirvienta, y dijo el nombre. Yo a la carrera leí la sirvienta y ya. Y ese fue el que empecé 
leyendo. Eso fue lo que recuerdo. Cuando lo leí, no lo leí normal, yo lo traté de entonar, y así 
me gané el papel de la obra.

3. El aprendizaje Ensayos. Recuerdo ensayos como tal, pero vagamente; recuerdo uno en el que teníamos que 
actuar, había diferentes situaciones, y tratar de actuar esas situaciones, eso recuerdo.

4. El compartir Hubo una sesión de fotos donde nos hicimos el vestuario, nos maquillamos y unos tomamos 
unas fotos para la publicidad.

5.La puesta en 
escena

Presentación de la obra, Nos tocaba el turno, presentamos la obra. ¿Qué te digo?, ahí sí es 
una cosa inicialmente de nervios, eran unos nervios una cosa así impresionante, un vacío en el 
estómago, si sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, fue una cosa... En mi caso muy chévere, yo 
salí, subí las escalas, y hasta ahí me duraron los nervios, o sea, yo jamás vi el público, yo no vi 
a nadie, yo me concentré, y a mí no me dieron nervios en ningún otro momento, solamente al 
inicio. Y eso que se me olvidó un pedacito chiquito y me di cuenta cuando se acabó y no fue 
muy grande, no tuve un momento de nervios así grande durante la obra, solamente al inicio, 
de qué va a pasar, ¿cierto?, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo va a salir todo? En el momento en el que 
salí al escenario, hasta ahí. La emoción hablaba, la adrenalina o lo que sea que estuviera ahí, 
yo me sentí muy cómoda haciendo el papel, saliendo al frente, haciendo la obra, realmente mi 
sentimiento fue de comodidad.

6. El encuentro El momento después de la obra, los aplausos, el momento en el que me reúno con mi familia, 
a mí me fue a ver mi mama, mi esposo, mi hijo, y mi hijo me había hecho una tarjeta, había 
compañeras del trabajo, para mí fue una cosa así... Yo sé que el aplauso era para todo el 
mundo, el reconocimiento para todo el mundo, pero esas personas fueron a verme a mí, 
entonces me pareció muy bonito, sentirme acompañada, sentir que me estaban apoyando, 
a mí, mi familia me ha apoyado en todo lo que yo me meto y mis amigas y compañeras del 
trabajo, pero verlas allá, pues claro eso muestra... sentir eso allá, sentir esa compañía, fue muy 
bonito ese momento. 

Al momento de llevar a cabo la acción, 
los participantes narraban primero los hechos 
vividos y luego les asignaban un nombre tra-
tándolos como escenas de una obra teatral. Por 
ejemplo en la matriz anterior, que corresponde 
al participante M1, se evidencian las escenas: la 
esperanza, la ganadora, el aprendizaje, el com-
partir, la puesta en escena y el encuentro.

En la escena de la ganadora, por ejemplo, 
M1 narra el momento en el que gana el papel 
de la sirvienta en la obra a causa de lo que ella 

denomina la entonación de su lectura, pues 
ese día llegó a la sesión de clase sin haber leído 
con anticipación el texto propuesto, pero al 
escuchar a sus compañeras sobre los diversos 
personajes, decidió leer rápidamente el papel 
de la sirvienta y presentarlo. Más adelante, 
en la escena del encuentro, la estudiante hizo 
énfasis en aquel momento posterior a presen-
tar la obra, cuando los aplausos del público 
la hicieron sentirse valorada y más aún ver a 
su familia y seres queridos cuando las luces se 
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encendieron, pues estaban allí, según su na-
rración, acompañándola y apoyándola en su 
proceso educativo-creativo.

De esta manera se evidencia que gran 
parte de los aprendizajes de este proceso son de 
tipo personal, y que los significados construidos 
se relacionan con el encuentro con otro, para 
el caso de M1 su familia y seres queridos. Esta 
situación se refiere al concepto de convivio tea-
tral que propone Dubatti (2016) entendiendo 
que el hecho teatral se vive en compañía.

Resultados de la reflexión 
dramatúrgica

Después de la narración libre, se procede con 
la acción de reflexión dramatúrgica, en la 
que los participantes situaban los elementos 
dramatúrgicos presentes en sus narracio-
nes, apoyados en la explicación que uno de 
los investigadores daba al respecto. De esta 
manera los estudiantes lograban profundizar 

más en su narración, configurando nuevas 
rutas discursivas a partir de aquello que vi-
vieron en el curso. Se tienen ocho matrices 
de reflexión dramatúrgica, una por cada na-
rración libre de cada participante.

En la tabla 3 se presenta la matriz de 
reflexión dramatúrgica centrada en el ele-
mento temporalidad del participante M4, 
siendo este uno de los cinco elementos dra-
matúrgicos que fueron relevantes para él. En 
la primera columna de la matriz se identifica 
el elemento dramatúrgico, en la segunda está 
la trascripción literal de lo comunicado por el 
participante, en la tercera se encuentra la es-
tructura clave en la que se dispone en forma 
de proposición la transcripción literal, en la 
cuarta aparece la inferencia de primer nivel de 
los investigadores al respecto, en la quinta un 
hallazgo general por elemento dramatúrgico y 
en la última los códigos que se desprenden del 
proceso de reflexión.

Tabla 3. 
Matriz de reflexión dramatúrgica-Participante M4.

Elemento 
narrativo

Información literal
Estructuras clave 
(formuladas en 

proposición)

Inferencias de 
primer nivel

Categoría-
Código

Te
m

po
ra

lid
ad

De lo que más me acuerdo es de los ensayos 
porque el afianzamiento que me permitió 
con el otro en cuanto a par y a la vez con el 
docente fue muy interesante. O sea, es que yo 
tenía una relación con mis compañeros muy 
distante y la obra en cierta manera le dice a 
uno…no vení, hay otras maneras de jugar y 
de interactuar con el otro y también con el 
docente. No sé, para mí que la universidad 
posicione al docente como en ese puesto del 
saber, que no está aquí con uno en un proceso 
de aprendizaje sino que está por allá lejos, 
casi idealizado, pero los ensayos con Eliana 
eran como éramos todos en el mismo nivel, 
con unos roles asignados, pero todos en el 
mismo nivel todos vamos a construir, vamos 
a aprender de psicología, de dramaturgia, de 
luces, de música. A uno se lo venden como una 
propuesta para desarrollar un curso y siendo 
que uno termina el curso, entendiendo que no 
es una propuesta...es el curso.

M4 recuerda los 
ensayos porque 
le permitieron 
relacionarse con los 
demás (estudiantes 
y profesores) de una 
forma diferente.

El curso permite 
vivir una 
experiencia 
compartida, 
que reúne a 
los sujetos. Las 
relaciones se 
configuran y 
construyen a 
partir del teatro. Re

la
ci

ón
 c

on
 e

l o
tr

o 
(R

O
)
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Elemento 
narrativo

Información literal
Estructuras clave 
(formuladas en 

proposición)

Inferencias de 
primer nivel

Categoría-
Código

Te
m

po
ra

lid
ad

Yo no fui capaz de pensar en una abuela que 
no fuera una abuela paisa. Todos habíamos 
dicho hacer personajes muy neutros porque 
nuestra señora de las nubes está en cualquier 
parte, aquí y en ninguna parte a la vez. Esa 
abuela era paisa me salía paisa, era como 
“bueno, la voy a pensar pastusa, me la voy 
a hacer rola, costeña”, esa abuela era paisa, 
ella quería salir paisa desde adentro. Para mí, 
mi personaje fue un encuentro, yo no cree a 
Josefa, de cierta manera yo me encontré con 
mi personaje.

El participante 
construyó su 
personaje paisa, 
y afirma que la 
encontró y no la 
construyó.

La identidad del 
actor-estudiante 
se relaciona con 
la creación del 
personaje. Id

en
tid

ad
 (

Id
)

La obra nos cambió las dinámicas. Yo era 
uno que me hubiera puesto a llorar con ese 
parcial porque a mí cognitiva me parecía muy 
importante en el momento. ¿Ese día?, pff, ya 
pasé, más de tres es ganancia, nos vemos. El 
centro era la obra, ese día solo pensaba en la 
obra, y creo que no solo yo, todos. Desde el 
que tenía que poner la nubecita en el lobby 
hasta el actor que estaba haciendo todo. 

El estudiante 
afirma que la obra 
les cambió las 
prioridades ese 
semestre, no solo a 
él sino a todos los 
involucrados

La metodología 
del curso 
impulsa 
distintos niveles 
motivacionales 
relacionados 
con los intereses 
personales

M
ot

iv
ac

ió
n 

(M
t)

Uno esperaba todo el semestre esa 
aprobación externa. Yo sé que uno no debe 
vivir de la aprobación externa pero pues por 
favor, amigo, en este momento vale la pena y 
también quedan aprendizajes no inmediatos. 
En todo el proceso aprendiste, pero pasa un 
año, pasa año y medio, pasa mucho tiempo 
y encontrás cosas que aprendiste de la obra 
de personalidad. 

M4 espera la 
aprobación externa 
de otro por el 
proceso y señala 
que los aprendizajes 
son a largo plazo 
después del curso.

El curso crea 
un espacio para 
la construcción 
de aprendizajes 
significativos. 
Genera unas 
expectativas 
frente al 
encuentro con 
otro.

Ap
re
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aj
e 

(A
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oc
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(E
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En esta matriz se puede situar la codi-
ficación de los relatos en correspondencia 
con las categorías emergentes a las que per-
tenecen. El ítem “Relación con el otro” alude 
a la categoría emergente de convivio, los 
ítem de “Identidad” y “Motivación” se re-
lacionan con la categoría de identidad y el 
de “Aprendizaje y Expectativas sociales” con 
la categoría de aprendizaje. Como hallazgos 
principales se destaca que la narración del 
participante está fuertemente marcada por 
los acontecimientos que sucedieron y las 
consecuencias de ello en términos de apren-

dizajes. Se proyecta ampliamente en el futuro 
y detalla aquellos elementos de la experien-
cia que le permitieron construir aprendizajes 
tanto en su formación como psicólogo como 
en su vida personal. Su experiencia se cen-
tra en aquello que cambio en él, y aquello 
que él era antes de la experiencia. Respec-
to al elemento de temporalidad entendido 
como la influencia del tiempo en la trama 
narrativa, M4 manifiesta que en su proceso 
de construcción del personaje de la abuela 
(Josefina) para la obra Nuestra señora de las 
nubes de Arístides Vargas le fue imposible 
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distanciarse de su identidad cultural paisa; de 
esta manera, el personaje tomaba referencias 
del sistema de valores, comportamientos y 
creencias de su lugar de desarrollo. Se infiere 
a partir de la narración que la construcción 
del personaje no se desliga de la identidad 
tanto personal como cultural del estudiante, 
llegando así al código identidad.

Resultados de comprensión de los 
significados

Al agrupar los códigos de la acción de re-
flexión dramatúrgica, se identifican tres 

categorías emergentes: aprendizaje, iden-
tidad y convivio. A partir de estas, se 
configura una matriz de comprensión de los 
significados por cada una. Esta matriz cons-
ta de dos segmentos: la primera da cuenta 
de la agrupación de los códigos y la segunda 
del ejercicio comprensivo que da paso a la 
discusión de los resultados.

En la tabla 4 se observan las inferencias 
de primer nivel de la matriz de reflexión dra-
matúrgica de M8, sus respectivos códigos y la 
agrupación temática resultante.

Tabla 4. 
Matriz de comprensión de significados A. Aprendizaje.

Matriz Inferencias de primer nivel Código de matriz Agrupación temática

M 8 

El curso y su metodología propician la construcción 
de aprendizajes personales significativos.

Significativo y 
experiencial

Aprendizaje experiencial 
y colaborativo

El curso se ha instaurado en la universidad como un 
referente y propicia la construcción de significados.

Educación superior Aprendizaje en la 
educación superior

El curso implica un esfuerzo por parte de los 
estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje, y 
es incluyente con los distintos tipos de habilidades y 
recursos que los estudiantes traen a la clase.

Emociones, 
identidad, recursos 
para el aprendizaje

Las emociones en el 
proceso de aprendizaje

El curso se diferencia por su metodología y es una 
apuesta pedagógica relevante para la educación 
superior.

Experiencial y 
educación superior

Aprendizaje en la 
educación superior

La agrupación temática de los códigos 
da paso al segundo segmento de la matriz de 
comprensión de los significados que retoma 
las inferencias de primer nivel para la cons-
trucción de la interpretación del investigador 

que corresponde a una explicación más de-
tallada de lo evidenciado en las narraciones 
para finalmente ponerlo en discusión con 
otros autores. En la tabla 5 se presenta esta 
interpretación.
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Esta matriz corresponde a la categoría 
emergente aprendizaje. Específicamente, se 
presenta la agrupación temática de apren-
dizaje a través de la narración, en la que se 
retoman las inferencias de primer nivel que 
se refieren a que la narración permite re-
pensar la experiencia vivida y atribuirle un 
significado a partir del autoanálisis que el 
sujeto hace al narrar. Se llega con esto a la 
interpretación por parte de los investigado-
res de que al narrar los hechos de vividos se 
configura un proceso de aprendizaje y de allí 
se realiza un rastreo bibliográfico presentado 
en la última columna de la tabla, dando lugar 
a la discusión de la investigación, que se pre-
senta en el apartado siguiente.

Discusión

Los significados de lo aprendido

La puesta en común de las distintas narracio-
nes de los estudiantes evidencia la definición 
de Claxton en cuanto a su concepción del 
aprendizaje como “aquello que hacemos 
cuando no sabemos qué hacer” (Claxton, 
2001, p.23). Los estudiantes manifiestan que 
se encontraban en situaciones en las que no 
sabían qué hacer y ahí, en esos momentos 
tan aleatorios y arbitrarios, aprendían sobre 
sí mismos, su relacionamiento con los demás 
y hallaban la forma de desenvolverse en acti-
vidades poco cotidianas. Al encontrarse con 
lo desconocido debían buscar maneras de en-
frentarlo y esto los introducía directamente 
en el proceso de aprendizaje, trascendiendo 
el espacio del curso académico, abarcando 
sus posiciones personales, sus relaciones so-
ciales, incluso su proyección como futuros 
profesionales. El proceso de aprender co-
mienza y se lleva a cabo de distintas maneras 
y en diferentes lugares, a veces es inespe-
rado y poco intencionado, como un suceso 
que hace parte del caos de la vida misma, y 
de nuestra naturaleza como seres humanos 
(Claxton, 2001).

Al narrar la experiencia, la dimensión 
personal aparece cargada de sentidos que 
muestran transformaciones y, por tanto, 
aprendizajes. El participante M3 reflexiona 
sobre lo que le aportó esta vivencia:

Siento que me aportó mucho en cuanto 
a la parte personal porque me di cuenta de 
que sí me puedo enfrentar a grandes públi-
cos… mi mayor miedo es eso, a veces hablar 
en público, pues... siento que obviamente 
tenía un... algo que me ayudó, es que en teo-
ría no era (yo) la que se estaba presentando, 
sino que era (el personaje) la que se estaba 
presentando entonces eso me ayudó, pero 
me di cuenta de que como (yo) soy capaz de 
enfrentarme a un público grande... Sí, me 
ayudó mucho con eso (Registro de Matriz de 
narración libre M3, noviembre 2020).

A M3 la experiencia le permitió en-
frentarse a un temor y vencerlo, pues “se 
da cuenta” de que puede presentarse ante 
un público. Claxton (2001) explica que el 
aprendizaje permite precisamente este tipo de 
descubrimientos graduales de las habilidades, 
posibilita conocer cuándo son aplicables y 
para qué sirven, además afirma que el aprendi-
zaje es un proceso intrínsecamente emocional. 
Las emociones marcan y tienen un gran peso 
en las narraciones de los estudiantes, podemos 
decir que son uno de los factores más desta-
cados a la hora de relaborar su experiencia de 
aprendizaje y construir significados a partir de 
ella. Los significados personales, para la teoría 
postracionalista, se construyen con base en la 
posibilidad que tiene el ser humano de orde-
nar el mundo desde su capacidad emocional y 
cognitiva (Guidano, 1994). Es decir: es a par-
tir de las emociones que los estudiantes logran 
significar aquello que vivieron y aprendieron. 
Los significados y los aprendizajes construi-
dos los involucran en su totalidad, parten 
de sus procesos cognitivos, emocionales y 
afectivos (Serrano González-Tejero & Pons 
Parra, 2011). De esta manera, las emociones 
transversalizan los distintos relatos y sus signi-
ficados personales.
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En las narraciones de los estudiantes las 
emociones que afloran van desde el miedo y 
la angustia por cumplir las expectativas del 
otro y de sí mismo, la ansiedad por la presión 
del tiempo para presentar la obra, el temor 
por la calificación del curso, hasta emociones 
relacionadas con la felicidad y la satisfacción 
del cumplimiento de objetivos (una buena 
respuesta del público o una retroalimentación 
positiva por parte de los docentes) e incluso 
una gran alegría por aquellas victorias per-
sonales, como lograr aprenderse el texto, 
presentarse ante el público o relacionarse de 
forma distinta con sus compañeros.

La metodología experiencial de este 
curso, al proponer una práctica vivencial y 
emocional que se extiende todo un semestre, 
genera variaciones en las acciones cotidianas, 
en los discursos y las maneras de habitar la 
universidad. Las formas de interacción con 
compañeros, amigos y docentes se ven atra-
vesadas por todo aquello que está ocurriendo. 
Lo explica M2 al señalar cómo la vivencia co-
tidiana se ve invadida por este proyecto: “Esto 
ocurrió en un auditorio, no recuerdo cual, 
pero eso trascendió; también fue en el bule-
var y lo que hablamos entre nosotros mismos, 
ese se volvió el tema” (Registro de Matriz de 
narración libre M2, noviembre de 2020).

En las narraciones se señalan caracte-
rísticas propias del aprendizaje significativo: 
aprendizajes relevantes que cobran un signi-
ficado especial para el sujeto y que aportan 
a su formación personal. Estas características 
corresponden a que el estudiante incursiona 
en otros ámbitos por fuera del aula (Matienzo, 
2020) y a que los aprendizajes apuntan tanto 
a un conocimiento del mundo físico como a 
un conocimiento del mundo individual y so-
cial (Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 
1999). Lo anterior lo podemos ver en la voz 
de M4 cuando expresa:

Para mí fue un proceso de aprendizaje 
en el cual se aprenden cosas, no necesaria-
mente psicológicas, ya no respondiendo a 

los objetivos que propone el docente para 
la asignatura, sino ya más bien diría apren-
dizajes muy personales (Registro de Matriz 
de narración libre M4, noviembre de 2020).

El aprendizaje significativo carga de 
sentido una experiencia partiendo de los co-
nocimientos y los aprendizajes previos, que 
actúan como explicaciones que reformulan 
la experiencia (Matienzo, 2020).

Otro asunto desde la dimensión per-
sonal que figura en las narraciones es la 
proyección como futuro profesional en psico-
logía. Los estudiantes se cuestionan por las 
habilidades y capacidades que se requieren, y 
cómo el curso favoreció el “darse cuenta” de 
aquello que eran capaces, o les ayudó a iden-
tificar la formación que necesitaban. Para 
ilustrar esto, M4 construyó un significado de 
qué se espera de él como psicólogo a partir 
de la redacción del informe que hace parte 
de los entregables del curso, el cual se hace 
analizando un personaje de la obra de teatro.

Yo recuerdo el primer informe de persona-
lidad que entregué como si fuera Vietnam, 
para mí fue horrible porque, aunque uno 
supuestamente llega con habilidades 
descriptivas a la universidad, ... paja, la pro-
fesora nos dio palo y seco con ese primer 
informe, pero justamente fue la forma en la 
que aprendí a hacer un informe psicológico. 
Se cómo se hace, sé que expectativas tienen 
de mí al hacer un informe, porque una profe-
sora, analizando un personaje de una obra de 
teatro, me enseñó cómo se hace un informe 
psicológico (Registro de Matriz de Narración 
libre M4, noviembre de 2020).

Valorar la experiencia tal como lo 
hace M4 permite ver cómo los aprendizajes 
cobran un sentido especial, no son apren-
dizajes que se quedan en una experiencia 
vivida, sino que trascienden porque se 
construye significado a partir de ellos, se 
convierten entonces en aprendizajes signi-
ficativos. La interacción entre la estructura 
cognitivo-afectiva de los estudiantes y la 
nueva información que aparece va más 
allá de una simple asociación, pues permite 
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construir un significado que es integrado a 
la estructura cognitiva (Ausubel, 1983).

Este proceso de empezar a asumirse 
como profesional, y la responsabilidad que 
esto conlleva, también aparece en las narra-
ciones al hablar del encuentro para presentar 
los avances de cada comisión. En este espa-
cio, de manera orgánica, se da una evaluación 
entre pares; cada subgrupo espera (y necesi-
ta) corroborar, entender, visualizar y evaluar 
los avances de sus compañeros, para así po-
der avanzar en sus propios objetivos. Exponer 
los avances del trabajo, como parte de las 
acciones de un objetivo grupal, adquiere un 
significado especial porque hay una mirada 
que se posa sobre uno, esperando resultados 
que contribuyan a la creación conjunta, una 
mirada evaluativa que no implica una nota, 
sino una verdadera valoración de lo que se 
hizo. Se revisa si lo conseguido por cada co-
misión se adecúa al resto de los avances y a la 
estética en general de la obra, y en qué punto 
contribuye al proceso de montaje. Todo esto 
potencia los procesos de aprendizaje según lo 
plantea Roselli (2011) al señalar:

La relación con los otros (en el apren-
dizaje colaborativo) no implica sólo la 
confrontación de puntos de vista distintos, 
sino la posibilidad de construir una real in-
tersubjetividad a partir de la convergencia 
de individualidades, donde lo colectivo es 
irreductible a lo individual. La significación 
de esta construcción intersubjetiva en cola-
boración reside en los importantes logros y 
progresos cognitivos individuales que se de-
rivan (p. 176).

El aprendizaje que se construye desde lo 
colaborativo implica, de igual manera, una 
construcción conjunta de significados que 
generan un sentimiento de colectividad. Los 
estudiantes lo expresan cuando se refieren a 
los vínculos de confianza, de colaboración y 
de apoyo que se gestaron durante todo el de-
sarrollo del curso. Las narrativas coinciden en 
señalar que esta actividad no fue como las ac-
tividades de otras materias, para las cuales se 

reunían un par de veces en las zonas comunes 
con un computador, organizaban un texto y 
luego lo mandaban, sino que fue un trabajo de 
creación en conjunto entre todos los compa-
ñeros, bajo un mismo objetivo, durante todo 
un semestre. Este significado frente al proceso 
de aprendizaje con el otro también da cuen-
ta de la metodología colaborativa, que no se 
trata de la aplicación eventual de técnicas 
grupales, sino de un espacio “para promover 
el intercambio y la participación de todos en 
la construcción de una cognición comparti-
da” (Roselli, 2011, p. 179).

En el proceso de aprendizaje, lo con-
textual juega un papel importante y surge en 
las narraciones aportando a la construcción 
de significados. Es interesante encontrarse 
con la pregunta sobre aquel espacio donde 
se aprende: la universidad. Los estudiantes 
reflexionan sobre aquello que se les ofrece 
en este espacio, sobre su participación en el 
propio proceso formativo y cuál es el objeti-
vo de la educación superior. En la narración 
de M6, se construye un significado especial 
asociado al contexto universitario y su forma-
ción profesional:

Creo que ha sido fundamental que la 
formación de nosotros no se restrinja a una 
práctica meramente clínica u organizacional, 
o educativa o cualquiera dependiendo del 
campo... tan específica, sino que realmente 
nuestra práctica tiene que ser muy huma-
na, y lo humano tiene muchas dimensiones 
(Registro de Matriz de narración libre M6, 
noviembre de 2020).

Esta misma pregunta por la formación 
profesional en la universidad hace parte de la 
narración de M4:

Qué chévere que en la universidad… 
un espacio donde se piensa la cátedra..., 
háblenme yo aprendo…, qué chévere que 
haya un espacio donde la formación sea 
transversalizada por otra cosa..., por algo 
más que un tablero, un computador, o un 
señor hablando (Registro de Matriz de na-
rración libre M4, noviembre de 2020).
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El curso en cuestión opta por una me-
todología diferencial que sobresale del resto 
de actividades universitarias tradicionales, 
como la cátedra magistral. Los estudian-
tes consideran que es uno de los momentos 
más significativos en su formación por las 
características particulares, que genera gran 
expectativa y recordación.

El último elemento que menciona M4 
en su narración, “el señor hablando”, trae 
a colación la figura del docente, actor cla-
ve del contexto en el que se desarrolla el 
aprendizaje. El docente aparece en todas las 
narraciones como uno de los personajes más 
importantes de la historia, a veces como fa-
vorecedor del proceso de aprendizaje y otras 
veces como un obstáculo. Esto se visualiza en 
el relato de M5 que ubica al docente como 
un agente de tensión y conflicto en el proce-
so de aprendizaje:

(La profesora) se ubica como desafiante, 
en una posición de superioridad, de reflejar 
cierta egolatría de lo que la otra persona po-
dría explicarle… y (el protagonista,) se ubica 
desde cierta frustración y negación… Una 
posición de estudiante que quiere ser visto y 
escuchado (Registro de Matriz de narración 
libre M5, noviembre de 2020).

M5 percibe a la docente como el villa-
no del relato con quien el protagonista debe 
luchar para alcanzar los objetivos, tanto de 
aprendizaje como de montaje de una “buena 
obra”. Mientras que, en otros relatos, la figu-
ra del docente es un apoyo importante desde 
lo motivacional, lo creativo y lo académico:

Yo, pues, nunca consideré la opción de 
actuar, pero me acuerdo muy bien del día 
que nos reunimos todos los grupos con los 
profesores a hablar de este tema..., ver el 
entusiasmo de los profesores, en especial de 
(la profesora) que fue un pilar importante en 
todo el proceso, yo dije... como que… debe-
ría dejar esas resistencias y lanzarme a actuar 
(Registro de Matriz de narración libre M2, 
noviembre de 2020).

Ambas posiciones dan cuenta de la 
importancia que el docente tiene en la ex-
periencia de aprendizaje: puede posibilitar 
procesos motivacionales positivos o ne-
gativos, generar identificación, empatía o 
resistencia con los estudiantes, facilitar la 
tolerancia de emociones obstaculizadoras o 
provocarlas. En cualquier caso, el docente se 
ubica como un referente del saber y del ser, 
parte fundamental del ambiente en el cual se 
enmarca el aprendizaje.

Esta posición figurativa en los relatos 
puede responder al rol creativo y participa-
tivo que el docente está llamado a asumir 
dentro de la metodología experiencial, para 
acompañar el proceso más allá del área de 
conocimiento en la que es experto y ase-
sorar desde diversos roles a los estudiantes 
(Gleason Rodríguez & Rubio, 2020). Este 
movimiento del rol tradicional del docente 
es evidente para los estudiantes, como lo ex-
presa M4:

Ese día confirmé que era un proceso de 
aprendizaje donde el docente no es una cosa 
que está por allá arriba... todo el proceso 
lo entendí... la profe era mi compañera 
de escena, …pero ese día lo asumí porque 
para mí las profesoras eran otras dos estu-
diantes del curso por todas partes, ellas sí 
estaban responsabilizadas como docentes, 
obviamente, pero como las veía... eran otras 
compañeras (Registro de Matriz de narra-
ción libre M4, noviembre de 2020).

M4 nota que las docentes acompañan el 
curso de manera particular, y eso es signifi-
cativo para él en la medida que le permite 
entablar más confianza y sentir cercanía con 
ellas, asunto que favorece el proceso de 
aprendizaje. Sin desconocer que ellas siguen 
ejerciendo funciones como coordinar, super-
visar, evaluar, acompañar y enseñar, las ubica 
en un rol similar al propio, lo que posibilita 
que estas acciones tengan una función den-
tro del objetivo grupal. La práctica docente 
es leída por M4 de forma positiva, la gene-
ración de un ambiente de confianza lleva a 
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la exploración y la creación artística-acadé-
mica y propicia los aprendizajes que de allí 
se derivan. Frente a esto, Gleason Rodríguez 
y Rubio (2020) señalan que se debe cuidar 
el equilibrio en los roles del profesorado y 
del alumnado en este tipo de metodologías, 
debe prevalecer la guía didáctica teórica que 
tiene el docente y la responsabilidad del estu-
diante con su propio proceso formativo. De 
esta manera es que el docente está llamado 
a tener “una continua práctica reflexiva so-
bre su propio discurso y sus acciones, siendo 
ejemplo, con su propia vida, de que es posible 
siempre mejorar en credibilidad y así conver-
tirse en una persona en la cual los estudiantes 
pueden confiar” (Ortiz Granja, 2015, p. 99).

Un último aspecto que se resalta en lo 
contextual es la relación que los estudian-
tes entablan con la experiencia del teatro. 
El montaje de una puesta en escena lleva a 
los estudiantes a explorar la relación con el 
espacio y con su propio cuerpo, su capaci-
dad expresiva y de modulación emocional. 
Aunque no se tiene por objeto tener una 
pedagogía teatral de base en el curso, es in-
herente a la propuesta de teatro aplicado en 
la cual se inscribe, por lo que es posible que 
los estudiantes configuren otros aprendizajes 
y signifiquen de acuerdo con la experiencia 
artística y creativa que supone montar una 
puesta en escena. Para ilustrar, M1 narra:

Las luces cambiaban mucho las cosas..., 
uno se envolvía mucho más en la historia... 
o sea, aunque fuera una simple luz eso cam-
biaba... Yo tenía un monólogo casi al final 
de la obra... que sin la luz se sentía muy ex-
traño, y con la luz, que simplemente era una 
luz roja porque era una escena donde literal-
mente moría, la experiencia fue muy distinta 
(Registro de Matriz de Narración libre M1, 
noviembre de 2020).

Para M1 el uso de las luces en la pues-
ta en escena cobró relevancia porque pudo 
apreciar, desde su propio cuerpo, una ex-
periencia estética que lo llevó a sentirse 
de forma distinta, a vivir el hecho teatral 

y a comprender, en cierta medida, la im-
portancia de las luces en la generación de 
emociones, tanto para el actor como para el 
público. Esto podría explicarse si tenemos en 
cuenta que el teatro aplicado a la educación 
lleva al alumno-actor a apreciar lo estético y 
el gusto por lo bello (Álvarez Domínguez & 
Martín López, 2016) que, en otras palabras, 
se refiere a una alfabetización estética, la cual 
parte del comportamiento emocional y cultu-
ral del participante (Motos, 2013).

Los significados que cuestionan la 
identidad

Los significados dan cuenta de quiénes so-
mos, quiénes fuimos, y quiénes queremos ser, 
en tanto dan “un sentido de continuidad a 
nuestra vida, y no es una correspondencia 
lógica entre las palabras y las cosas del mun-
do, sino que es el sentirnos siempre nosotros 
mismos en todos los años de nuestra exis-
tencia” (Guidano & Quiñones, 2001, p. 25). 
No desconocemos entonces que los estu-
diantes traen consigo una identidad que han 
construido a lo largo de sus vidas, y que los 
significados que estamos analizando de esta 
experiencia dan cuenta de quiénes han sido 
antes del curso, quiénes fueron durante el 
curso y quiénes son durante las narraciones. 
En la narración de M3 vemos cómo desde su 
identidad, reflejada en sus gustos, habilidades 
y capacidades, configura un significado del 
porqué decidió inscribirse como actriz:

A mí me gusta mucho decorar, pintar, 
arreglar... entonces al principio me vi como 
en escenografía, o como en.…, no sé, logísti-
ca..., arreglando el lobby, como decorando... 
y luego me dije pero ¿por qué me voy a negar 
a la experiencia en la que quería estar desde 
el primer momento que pise la universidad? 
(Registro de Matriz de narración libre M3, 
noviembre de 2020).

Así como M3, cada estudiante trae 
consigo unas circunstancias y configuracio-
nes personales que marcan su forma de vivir 
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esta apuesta pedagógica. En otro caso, M6 
nunca había interactuado con sus compañe-
ros por fuera de las actividades académicas 
y se cuidaba de mostrase ante ellos en una 
faceta personal. Sin embargo, en la medida 
que el curso propició un encuentro con el 
otro, M6 desmontó esa idea y comprendió 
que podía mostrarse de otra manera sin te-
mor a ser rechazado:

Mis primeros semestres académicos 
fueron muy exitosos académicamente ha-
blando, pero socialmente muy limitados, por 
mi forma de interactuar con los otros, yo soy 
becado, eso de alguna manera... creía que 
eran muy clasistas. […] Con la obra ese des-
pliegue se dio porque no era ir a los ensayos 
de los actores a criticarlos..., apareció una 
faceta muy distinta, un yo que escuchaba, 
un yo más humano..., eso hizo que el asunto 
vincular se diera de una forma más natural. 
Fue una forma de mostrar una faceta distin-
ta a solo ser el chico que ganaba exámenes 
(Registro de Matriz de narración libre M3, 
noviembre de 2020).

Vemos en este fragmento cómo la iden-
tidad personal está en un proceso constante 
de construcción, esta experiencia permite 
procesos de reflexión, configuración y recons-
trucción de la identidad de los participantes.

Los cambios y configuraciones de la 
identidad personal emergen de forma par-
ticular en las narraciones de los estudiantes 
que pertenecieron a la comisión de ac-
tuación. La construcción de un personaje 
implica interrogar la propia identidad, el es-
tudiante-actor se cuestiona quién es, cómo 
camina, cómo habla y cómo se expresa para 
así poder lograr una construcción diferente 
a sí mismo. La construcción de un personaje 
teatral es una labor que implica repensar el 
sí mismo y ponerse en el lugar de otro que 
apenas se está conociendo. En este proceso 
se van generando identificaciones y vínculos 
del estudiante-actor con el personaje, que 
se ven nutridos por la interacción con otros 
personajes que afianzan, discuten o propician 
la creación de un carácter particular. Este 

aprendizaje personal conlleva un cambio en 
la misma identidad, tal como lo propone Sta-
nislavsky al señalar que toda construcción 
de personajes siempre va a poner en juego la 
identidad del actor; si tenemos en cuenta que 
para elaborar una caracterización externa es 
necesario partir del sí mismo y de los demás, 
la inspiración se toma de la vida real o imagi-
naria, de la intuición y del talento observador 
del propio yo y del de los demás (Stanislavs-
ky, 2011). De acuerdo con lo anterior, M7 
habla de una gran identificación con su per-
sonaje, que también era estudiante, estaba 
esperando empezar las prácticas profesiona-
les y se comportaba de manera similar:

Me cuesta describir a mi personaje porque 
el personaje era un estudiante, a punto de 
entrar a prácticas, era yo prácticamente..., 
extrovertido, sociable..., que no le cuesta..., 
que habla sin filtros..., habla lo que piensa 
prácticamente..., me sentí muy identificado, 
y fue fácil representarlo (Registro de Matriz 
de narración libre M7, noviembre de 2020).

M7 logra tener una imagen más cons-
ciente de sí mismo porque se ve reflejado en 
su personaje, afianza su identidad a través del 
ejercicio de construcción e interpretación. 
Por su parte M3, aunque llega a reflexiones 
y a puntos de encuentro entre el personaje 
y su propia identidad, también logra hacer 
diferencias que permiten un mayor reco-
nocimiento, tanto de sí misma como de la 
identidad del personaje:

Yo me fui de mi ciudad..., yo soy de Cali, 
y yo llegué a Medellín, pero me fui por 
voluntad, no por necesidad o por un despla-
zamiento político o ideológico o por lo que 
sea que le haya tocado salir a (el personaje) 
de (su pueblo), sino que lo hice por voluntad 
y… no sé..., obviamente se trataba de una 
mujer mayor pues..., entonces como que 
toda esa construcción, empezar a leer, leer 
entre líneas, ver que le podía poner de mí, 
qué podía sacar y qué otras cosas podían sa-
car de personas que me rodeaban (Registro 
de Matriz de narración libre M3, noviembre 
de 2020).
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Las narraciones nos muestran que es 
posible encontrar múltiples significados y 
diversas maneras de entender la realidad 
de este curso porque cada estudiante trae 
elementos propios, su historia personal, sus 
temores y expectativas; están presentes las 
relaciones que han entablado previamente 
entre ellos, las significaciones que han hecho 
de su proceso de aprendizaje en la univer-
sidad y en otros espacios, y todas aquellas 
particularidades que hacen parte de su iden-
tidad personal. La diferencia entre todas las 
narraciones da cuenta de que:

no hay ninguna realidad hecha en sí mis-
ma fuera de nosotros, que la realidad que 
nosotros percibimos como realidad objetiva 
y tridimensional es co-extensiva con nues-
tra experiencia y no es separable de ella; es 
decir, no hay informaciones fuera de la men-
te, sino que solamente hay perturbaciones. 
Cualquier observación, lejos de ser “externa” 
y “objetiva”, es autorreferencial, es decir, 
siempre se refleja a sí misma (Guidano & 
Quiñones, 2001, p. 29).

En las narrativas encontramos la in-
teracción con los demás como un punto 
central en la construcción de significados, 
no solo porque implica conocer al otro, en-
tenderlo y empatizar, sino también porque 
lleva a abrirse y compartir, para poder cons-
truir un espacio conjunto. Los estudiantes 
llegan al curso con una identidad individual, 
es decir, una identidad personal que no está 
atada a sus compañeros de forma particular 
más allá de estar compartiendo un salón de 
clases, ciertos intereses en común y algu-
nas amistades que se han forjado durante el 
transcurso de sus estudios profesionales. Esta 
identidad individual transmuta a una iden-
tidad colectiva en la medida que el curso 
propicia un espacio de encuentro y de rela-
cionamiento con el otro a partir de una meta 
común. Desde el momento en que se selec-
cionan los diferentes comités y se asignan 
tareas en específico, los estudiantes están en 
una situación que implica comunicación y 

coordinación de esfuerzos; quiénes serán de 
aquí en adelante en este proceso no solo de-
pende de cada uno, requiere de lo que están 
haciendo todas las personas que integran el 
grupo. Al llegar a la presentación de avan-
ces, los estudiantes narran que empiezan un 
proceso de identificación importante con la 
comisión a la que se pertenece, al igual que 
logran identificar a las otras y comienzan a 
comprender que se necesitan mutuamen-
te. M6 comenta: “Aparece el guionista, los 
actores que pasaron de ser actores a ser sus 
compañeros, toman otra nominación distin-
ta, las de escenografía, aparecen como un 
personaje ya diferenciado, y las de vestuario 
también” (Registro de Matriz de narración 
libre M6, noviembre de 2020).

Todos hacen parte, de una forma u otra, 
de la puesta en escena, y estas redes, a par-
tir del proceso creativo, llevan no solo a la 
confrontación de puntos de vista distintos, 
sino a una intersubjetividad en la cual se 
entretejen las diferentes individualidades; lo 
colectivo es irreductible a lo individual, los 
logros y progresos cognitivos son de todos los 
que hacen parte del encuentro, nadie pue-
de apropiárselo de forma exclusiva (Roselli, 
2011). La narración de M1 da cuenta de este 
cambio cuando reconoce como protagonista 
a todo el curso durante la presentación final:

En esta escena (los últimos ensayos y la 
presentación final), el protagonista seríamos 
todos nosotros. Es el resultado de todo el 
proceso y de todos los ensayos… el objetivo 
era que la obra saliera bien… que la gente 
se riera, era una comedia... Y que la gen-
te se riera de la obra, pero no de nosotros. 
(Registro de Matriz de narración libre M1, 
noviembre de 2020).

Los estudiantes expresan que se en-
cuentran unos con otros, tanto en lo espacial 
como en lo personal. Las distintas habilida-
des, inseguridades, los miedos, las fortalezas y 
la diversidad de recursos personales se ponen 
al servicio de una meta común. La iden-
tidad colectiva se afianza en la medida en 
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que desarrollan la obra, habitan los distintos 
ensayos, crean y muestran las propuestas es-
cenográficas, de vestuario, de maquillaje y 
demás elementos de la puesta en escena. Esta 
interacción es parte fundamental para cons-
truir la identidad personal, pues, tal como lo 
dice Guidano, citado por Aronsohn (2001), 
la formación de vínculos intersubjetivos es el 
medio por el cual cada persona construye “un 
sentido de sí mismo específico y único con 
el cual reconocerse. Es decir, que el desarro-
llo del vínculo es paralelo al desarrollo de la 
identidad personal. Vincularse a alguien sig-
nifica reconocerse y tener un sentido de sí 
mismo específico” (p. 27).

Los significados del encuentro

Las narraciones de los estudiantes no dejan 
de lado la importancia que tiene el encuentro 
con el público. Para ellos es vital, dentro de la 
experiencia, el hecho de que se presentarán, 
que están trabajando para un día determi-
nado. Si bien la identidad es individual, la 
realidad del montaje teatral se entiende como 
una realidad colectiva. Una realidad que da 
cuenta de que existe una extensa red de pro-
cesos individuales y colectivos que ocurren 
simultáneamente en distintos niveles de arti-
culación e integración (Aronsohn, 2001).

En los relatos de los estudiantes se 
puede observar que el momento en el que 
se elige una obra determinada se define el 
rumbo del trabajo al pensar en la creación, 
la adaptación de la historia y la estética que 
permitirá contarla (poiésis), comienza a tra-
bajarse el cómo y cuándo será el encuentro 
con el público (convivio) y cobra importan-
cia la mirada del otro sobre lo que se hará 
(expectación). Según Dubatti (2016) estos 
son los tres elementos propios del teatro.

La poiésis hace referencia a la crea-
ción, aparición y configuración de una 
construcción de naturaleza metafórica, es 
la configuración de un mundo paralelo al 

mundo nuestro, con sus propias reglas que se 
encarna en el cuerpo de los actores, en sus 
voces, en los elementos escenográficos y en 
el vestuario (Dubatti, 2016), es decir, es la 
obra en sí misma. Los estudiantes muestran 
una preocupación por la forma, el cómo con-
seguirán trasmitir al público lo que la obra 
dice, quieren que los espectadores entiendan 
el objetivo del trabajo y sus emociones se vin-
culen con la historia y sus protagonistas. Esto 
nos muestra que, para ellos, en este proceso 
pesa más la mirada del otro, que el proceso 
mismo de creación. Dicen que presentar la 
obra es uno de los elementos que más ejerce 
presión durante todo el curso. Imaginarse a 
sus familiares, amigos, y otras personas de la 
facultad sentados en el auditorio los llenan 
de emociones diversas, desde expectativas 
por el encuentro hasta ansiedad por el temor 
de que algo salga mal. Durante su narración 
M7 expresó:

Creo que la presión era eso, que iban a es-
tar muchos seres muy cercanos que quiero 
mucho..., por eso creo que también fue muy 
significativo y también era esa presión por 
esa parte (Registro de Matriz de narración 
libre M7, noviembre de 2020).

La mirada del otro es la que da sentido 
al acto escénico, se comparte la poiésis jun-
to con otras personas en un mismo espacio, 
sin intermediación tecnológica, haciendo 
un proceso comunicativo que va más allá de 
emisor-receptor, en el cual el público tam-
bién hace parte de la experiencia del actor 
y de la creación misma (Dubatti 2016). Esta 
forma de comunicación entra en los significa-
dos de los estudiantes cuando expresan que 
sin el público no sería lo mismo: “Si no hu-
biera público la obra sería muy distinta, pero 
hay un público que se ríe, que habla, que si 
usted se cae o se equivoca entonces está, te 
está viendo, hay unos ojos que te ejercen una 
presión” (Registro de Matriz de narración li-
bre M1, noviembre de 2020).
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Estas expresiones coinciden con lo que 
Dubatti (2012) nombra como poiésis con-
vivial: aquello que emerge entre actores y 
espectadores durante el hecho teatral, que 
es único e irrepetible y que carga de sentido 
cada función.

Los estudiantes refieren con gran espe-
ranza y temor este encuentro con el público, 
dicen que de cierta manera es este el que le 
da un factor diferencial a la obra. Un en-
cuentro que no es a través del celular o el 
computador, donde los cuerpos habitan el 
mismo espacio y la misma realidad colecti-
va. En otras palabras, se refieren al convivio, 
“la reunión de cuerpo presente sin interme-
diación tecnológica, de artistas, técnicos y 
espectadores en una encrucijada territorial 
cronotópica cotidiana” (Dubatti, 2012. pp. 
15-16). Algunos estudiantes hacen énfasis 
en las sensaciones corporales que sentían 
cuando estaban de frente al público: “Eso le 
aplica una adrenalina muy interesante que 
yo nunca había sentido” (Registro de Matriz 
de narración libre M2, noviembre de 2020). 
Otros narran ese momento en el que dejaron 
de ser ellos para entregarse a la poiésis:

Cuando me senté en el escenario, se me 
olvidó que sentía nervios..., mi atención, mi 
foco estaba en sacar adelante mi personaje, mis 
diálogos... Cuando salí, en el camerino..., me 
temblaban las piernas y yo era como… ah no 
es que no me sintiera nervioso... sino que lo es-
taba como bloqueando (Registro de Matriz de 
narración libre M4, noviembre de 2020).

El público y el actor-estudiante en-
tran en un estado de poiésis convivial, en el 
que el espectador con sus risas, su llanto, su 
protesta y su silencio influye en el actor-estu-
diante (Dubatti, 2015), constituyendo así la 
experiencia de cada uno, desde la adrenalina 
hasta el olvido del sí mismo.

Esta reunión con el público no es la única 
convivencia significativa. También lo es com-
partir con los compañeros y amigos durante 
los ensayos, la creación y la vivencia de este 

proyecto: “Lo disfruté mucho... estar con mis 
amigos, compartir con ellos, reír con ellos..., 
trabajar esto con ellos (Registro de Matriz de 
narración libre M7, noviembre de 2020). M7 
da un significado especial al encuentro que 
tuvo con sus amigos, al desarrollar actividades 
juntos. Trabajar de forma colectiva favorece 
la generación y el afianzamiento de vínculos, 
y este proyecto reúne a los estudiantes más 
allá de lo académico en otros espacios, a tra-
vés del juego y la creación.

Conclusiones

La primera de las conclusiones de esta in-
vestigación atañe al concepto de aprendizaje 
que transversaliza este trabajo, un concepto 
amplio y continuo. Narrar y analizar la ex-
periencia es un proceso de aprendizaje en sí 
mismo. Los espacios de encuentro con los es-
tudiantes permitieron no solo que relataran 
aquello que vivieron, sino que reelaboraran 
y aprendieran a medida que analizaban y 
ponían en palabras aquella experiencia. La 
narración les permitió analizar la experiencia 
vivida, argumentar y construir a partir de los 
relatos, posicionarse desde el momento actual 
y, por lo tanto, llegar a nuevos significados y 
aprendizajes de aquello que vivieron. En este 
sentido, el lenguaje, la palabra, el habla, la 
conversación y la narración son herramien-
tas para comunicarnos y expresar aquello que 
vivimos, al tiempo que se constituyen como 
una parte importante para la construcción de 
sí mismo, para reorganizar la experiencia in-
terna y para aprender.

Estas narraciones mostraron cómo 
los estudiantes transitaron el proceso de 
aprendizaje, cómo significaron las transfor-
maciones personales acerca de la identidad 
y la relación con el otro; permitieron re-
flexionar sobre el espacio donde aprenden y 
la influencia del docente, la importancia de 
los encuentros con sus amigos y familiares al 
presentar la obra de teatro. Sin embargo, no 
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surgen significados en relación con la teoría, 
los postulados sobre la personalidad, o los 
aprendizajes académicos del curso. Punto 
que conduce a la segunda conclusión: los 
significados construidos por los estudiantes 
están más asociados a sí mismos que a un 
conjunto de conocimientos sobre las teorías 
de la personalidad.

La tercera conclusión se relaciona con 
los significados del encuentro. Los estudian-
tes valoran de forma especial el encuentro 
con sus familias, amigos y compañeros. Es 
relevante para ellos tener experiencias con el 
otro, vivir desde la compañía y la presencia 
corporal. Esto tiene un sentido particular en 
la situación de pandemia por covid-19 que 
se vivió durante el desarrollo de la investi-
gación en el 2020 y que hizo migrar muchos 
encuentros a la virtualidad. No es posible 
afirmar con certeza qué hubiese sucedido de 
haberse realizado el trabajo de forma presen-
cial, pero a tenor de los datos extraídos de las 
narraciones, se podría afirmar que parte de los 
significados más relevantes que los estudiantes 
construyeron se relacionan con su posibilidad 
de convivio con sus compañeros, profesores 
y especialmente con el público. Esto habla 
de la importancia de tener encuentros cuer-
po a cuerpo, de nuestra propia naturaleza 
relacional, de que en el fondo somos seres 
conviviales que buscamos la compañía.

Como cuarta conclusión es necesario 
precisar que esta investigación tuvo limi-
taciones. Una de ellas relacionada con lo 
abordado en el párrafo anterior, pues debido a 
la pandemia el trabajo de campo se desarrolló 
a través de medios virtuales, presentándose 
en algunos casos dificultades de conexión; 
así mismo, se considera una limitación para 
el estudio la cantidad de participantes, te-
niendo en cuenta que la población inicial era 
de cincuenta y dos estudiantes, de los cuales 
solo ocho cumplieron los criterios de inclu-
sión para ser parte de la investigación.

En quinto lugar, el problema investiga-
do plantea nuevas perspectivas de estudio 
en cuanto la posibilidad de tratar la teoría 
postracionalista en un ámbito distinto al clí-
nico, como es el caso del educativo. Además, 
aporta a la constitución de la psicología del 
arte como campo de estudio, entendiendo 
esta como la forma en la que los sujetos se 
transforman en los procesos de creación y ex-
pectación artística.

Por último, a forma recomendación, se 
plantea continuar el desarrollo de la técnica 
de la indagación poética de la experiencia 
humana esbozada en esta investigación, 
como técnica narrativa para la investigación 
cualitativa. Es necesario seguir interesándose 
por las prácticas pedagógicas en el ámbito de 
la educación superior y preguntarse también 
por los significados que los docentes cons-
truyen de ellas e incluso los significados de 
los otros actores que hacen parte del proceso 
educativo de los estudiantes, de esta mane-
ra se podría alcanzar una perspectiva más 
amplia de la formación profesional en la edu-
cación superior.
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Resumen

El conflicto armado en Colombia ha dejado secuelas en la salud mental que han sido documentadas 
por diferentes investigaciones; ante esta problemática, el Estado colombiano ha expedido diferentes 
normativas que buscan la atención integral en salud para la población víctima del conflicto armado. El 
objetivo de este artículo de reflexión es confrontar las acciones jurídicas del gobierno para la atención 
integral de las víctimas del conflicto de armado y las estrategias implementadas para dar cobertura a la 
población, evidenciando las vacíos entre lo proclamado en las normás jurídicas y el acceso de servicios 
en salud mental. Se parte de conocer las políticas públicas para después comentar su implementación 
según los datos y reportes oficiales del gobierno y de investigaciones particulares llevadas a cabo por 
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universidades y centros de estudio. El Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral a Víctimas 
(papsivi) promete buenos resultados; sin embargo, su implementación ha sido muy cuestionada en 
cuanto a la cobertura y la calidad, por lo que la reglamentación colombiana está bien escrita, pero 
pobremente ejecutada. La comunidad académica está llamada a impactar las políticas públicas.

Palabras clave: víctimas, conflicto armado, desplazamiento forzado, salud mental, PAPSIVI, psico-
logía social.

Abstract

The armed conflict in Colombia has left consequences on mental health that have been documented by 
different investigations; Faced with this problem, the Colombian State has issued different regulations 
that seek comprehensive health care for the population that is victim of the armed conflict. The objec-
tive of this reflection article is to confront the government’s legal actions for the comprehensive care 
of victims of the armed conflict and the strategies implemented to provide coverage to the population, 
evidencing the gaps between what is proclaimed in the laws and access to services. In mental health 
specifically, the starting point is to know public policies and then comment on their implementation 
based on official government data and reports and private research carried out by universities and study 
centers. The Psychosocial Care and Comprehensive Health Program for Victims (PAPSIVI) promi-
ses good results; However, its implementation has been highly questioned regarding its coverage and 
quality, which is why the Colombian regulations are well written, but poorly executed. The academic 
community must be called to impact public policies.

KeyWords: victims, armed conflict, forced displacement, mental health, PAPSIVI, social psychology.

Introducción
El impacto psicológico que la violencia y el 
desplazamiento tienen sobre el sujeto o su 
familia es diverso, único y particular y se ve 
reflejado en lo individual, familiar y socio-
cultural; la respuesta de un sujeto ante los 
diversos hechos violentos depende de sus 
recursos psicológicos, de la severidad y las 
características del hecho traumático y de su 
historia personal y social (Andrade Salazar, 
2011; Piñeros-Ortiz et al,, 2021). Muchas 
personas deciden apelar a recursos internos 
y externos para sobrellevar tal situación y 
tener nuevamente una vida estable y adap-
tativa (Buelvas & Amaris, 2010; Delgado 
Reyes & Sánchez López, 2019), aunque otras 
no cuentan con adecuados recursos de afron-
tamiento o presentan una vulnerabilidad 
biológica y psicológica que los hace más pro-
pensos a presentar alteraciones psicológicas 
de tipo emocional, cognitivo o comporta-

mental. En Colombia el conflicto bélico ha 
tenido abordajes desde la psicología social, la 
antropología, la sociología, el derecho y la sa-
lud mental; de igual manera, ha contado con 
varias productos legislativos para la atención 
integral desde del punto vista económico, so-
cial, educativo y de salud, siendo la última 
la que permite la integración satisfactoria a 
la sociedad de manera productiva, por lo que 
se necesita una reflexión de las estrategias a 
implementar para la atención en salud física 
y mental, la pertenencia de las mismas y la 
cobertura para la población víctima.

Así lo expone Gaitán-Arias (2020):

La psicología dominante y los modelos 
de intervención biomédicos muestran un 
paradigma en donde la caracterización es ne-
cesaria, esta no debe ser patologizante, ni ser 
referente de impedimentos frente al afronta-
miento de diferentes situaciones en el ciclo 
existencial de los sujetos (p. 81).
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En este sentido, conocer las situacio-
nes vividas por cada una de las víctimas y 
construir relaciones de tipo horizontal con la 
comunidad los habilita como sujetos activos 
ante las diferentes relaciones verticales que 
se les impone.

Estudios internacionales han revisa-
do las afectaciones en salud mental de las 
personas víctimas del conflicto armado, evi-
denciando que estas presentan prevalencia 
de trastorno de estrés postraumático, ansie-
dad y depresión asociada con la exposición 
al trauma subyacente. De igual manera, en 
revisiones sistemáticas de estudios en los 
que participaron personas de 40 países, se 
detectaron prevalencias de 30,6 % de tras-
torno de estrés postraumático y del 30,8 % 
de trastorno depresivo mayor; de igual ma-
nera, las víctimas del conflicto armado fuera 
de presentar alteraciones de tipo emocional 
pueden experimentar pensamientos intrusi-
vos caracterizados por rumiación que prologa 
la experiencia de estrés (García et al., 2018)
recent findings suggest some positive con-
sequences such as learning from one’s own 
experience. This study analyzed the influen-
ce of different types of rumination (brooding, 
reflection, intrusive and deliberate; a parte de 
lo anterior, en Colombia el 8 % de esta pobla-
ción manifiesta el sentimiento de que alguien 
pretende herirlo o hacerle daño (Hewitt Ra-
mírez et al., 2016). En lo neuropsicológico, 
la presencia de estrés postraumático incide 
directamente en el nivel atencional, aun-
que las personas víctimas del conflicto que 
no presentan esta sintomatología tienen 
mayores alteraciones en la memoria (Luna 
Hernández et al., 2018). Se debe compren-
der que las víctimas son seres integrales que 
tienen consecuencias en la salud mental de 
manera aguda y tardía, si bien son personas 
con componentes biopsicosociales, la presen-
te reflexión se centra en las consecuencias en 
la salud mental y en las estrategias públicas 
para atender a las víctimas.

Así mismo, se debe tener en cuenta que 
el conflicto armado en el territorio colom-
biano inició aproximadamente en la década 
de 1950. Espitia (2015) señala que la Red 
Nacional de Información (rni) reportó en el 
año 2014 una cifra de 7 624 299 víctimas del 
conflicto armado en el período comprendido 
entre 1985 y 2014, que representa el 16 % 
del total de la población colombiana; es decir 
que, de cada 100 colombianos, 16 se definen 
como víctimas; así mismo, las cifras que han 
sido reportadas por la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas del con-
flicto (unav) señalan que hay más de 6,8 
millones de víctimas (Charry-Lozano, 2016). 
Según la Unidad de Victimas (2023), al pun-
to de corte del 30 de septiembre de 2023 se 
registran históricamente 9 572 044 víctimas 
y 7 543 483 sujetos de atención y/o repara-
ción. Actualmente, la nación se encuentra 
en el proceso de culminación y cumplimien-
to de la solución negociada y enfrentando la 
atención de víctimas. Así, según la Ley 1448 
(Congreso de la República de Colombia, 
2011), prorrogada por la Ley 2078 (Congreso 
de la República de Colombia, 2021), en su 
artículo 3, se consideran víctimas a:

Aquellas personas que individual o colec-
tivamente hayan sufrido un daño […], como 
consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacio-
nales de los Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno” 
(Ramírez-Giraldo et al., 2017).

La prórroga de la Ley 1448 crea la 
Comisión de Seguimiento y Monitoreo (cs-
mlv), con el fin de realizar seguimiento a la 
implementación, ejecución y cumplimiento 
de las medidas contenidas en la misma ley 
(Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la 
Implementación de la Ley 1448 de 2011 Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras, 2022).

Según Restrepo et al. (2006), el acceso 
a servicios de salud mental se entiende como 
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“el proceso mediante el cual puede lograrse 
que una necesidad de atención, bien sea por 
el deterioro en el estado de salud, un diag-
nóstico sobre el mismo o la promoción de su 
mejoramiento, se satisfaga completamente” 
(p. 10). Este acceso en las personas víctimas 
del conflicto se puede ver comprometido de-
bido a la baja cobertura en la prestación de 
servicios de salud mental a lo largo del territo-
rio colombiano y a la poca educación respecto 
a este asunto puntual de la salud en la pobla-
ción joven y adulta. El trabajo de González et 
al. (2016) muestra que la decisión de buscar 
atención profesional depende de razones 
comportamentales y actitudinales; igualmen-
te, se pueden atribuir al desconocimiento 
sobre lo que es y no es salud mental; esta ra-
zón empeora cuando la oferta se reduce por 
el tiempo para llegar el servicio, la distancia 
y la pobre información sobre la disponibilidad 
de profesionales. Siguiendo los argumentos 
de Jiménez Jiménez (2009), se hace necesario 
generar procesos de conciencia y de compro-
miso social sobre la importancia de la salud 
mental que contribuyan a la reconstrucción 
del tejido social colombiano.

Por lo anterior, el objetivo de este artí-
culo de reflexión es contrastar las acciones 
jurídicas del gobierno para la atención inte-

gral de las víctimas del conflicto de armado 
y las estrategias implentadas para dar cober-
tura a la población, evidenciando los vacíos 
entre lo proclamado en las normas y el ac-
ceso de servicios en salud mental; en este 
sentido, la reflexión parte de conocer las 
políticas públicas, para después comentar su 
implementación según los datos y reportes 
oficiales del gobierno y las investigaciones 
particulares llevadas a cabo por universida-
des y centros de estudio.

Reflexión

Normativa colombiana y atención 
a víctimas del conflicto armado

A pesar del pobre acceso a la atención en 
salud, especialmente en salud mental, que 
tiene la población general y en particular las 
víctimas del conflicto armado, existe toda 
una normativa que brinda el derecho a la 
atención integral en salud mental, tal como 
se puede evidenciar en la tabla 1; normativa 
que no se puede separar de las actualizacio-
nes y reformas realizadas al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de 
las regulaciones para la atención de personas 
víctimas del conflicto armado.

Tabla 1. 
Actualizaciones y reformas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y normativas para la 
atención de personas víctimas del conflicto armado

Año Norma Título

1997 Ley 387 Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en la República de Colombia

2000 Decreto 2569 Reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997

2000 Decreto 2007 Reglamenta parcialmente los artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo 
relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en 
el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento

2000 Decreto 2131 Reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el último inciso 
del artículo 54 de la Ley 812 de 2003, frente a la atención en salud de la población 
desplazada por la violencia
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Año Norma Título

2000 Decreto 2569 Reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997

2004 Sentencia T-025 La Corte Constitucional declara “estado de cosas inconstitucional”. El Estado está 
obligado a gestionar estrategias de transformación de las situaciones que vive la 
población involucrada en contextos de violencia y desplazamiento forzado.

2005 Decreto 250 Expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia

2007 Ley 1122 Reforma General de seguridad social en salud

2007 Decreto 3039 Adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010

2011 Decreto 4800 Reglamenta la Ley 1448 de 2011

2011 Decreto 4635 Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras

2011 Decreto 4634 Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a 
las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.

2011 Decreto 4633 Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas

2011 Ley 1448 Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno

2012 Decreto 1725 Adopta el plan nacional de atención y reparación integral a las víctimas de que 
trata la Ley 1448 de 2011.

2012 Decreto 0790 Traslada las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia SNAIPD, al Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada CNAIPD, al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.

2013 Ley 1616 Expide la ley de salud mental

2014 Decreto 1377 Reglamenta parcialmente el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se modifica 
el artículo 159 del Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la medida de 
indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan algunos 
aspectos de retomo y reubicación

2015 Decreto 2460 Reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta 
la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del 
conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del 
Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación.

2015 Resolución 00351 Desarrolla el procedimiento para la entrega de atención humanitaria de 
emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el 
Registro Único de Víctimas-RUV

2018 Resolución 4886 Adopta la política nacional de salud mental 

Fuente: elaboración propia basada en Latorre Santos (2012).
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La Sentencia T-025 (Corte Consti-
tucional de Colombia, 2004) le recuerda 
al Estado colombiano su obligación de ges-
tionar estrategias de transformación de las 
situaciones que vive la población involucrada 
en contextos de violencia y desplazamiento 
forzado, población que requiere de servicios 
concebidos según un enfoque diferencial y 
equitativo, ajustado a la particularidad de 
cada colectivo (mujer, infancia, discapaci-
dad, grupos étnicos, etc.). Esto implica que la 
atención que se brinde a la población que se 
menciona debe propender por crear espacios 
de restitución, que no se refiere únicamen-
te a la restitución de tipo material, sino que 
faciliten espacios de escucha que permitan 
la reestructuración de lo simbólico, desde 
la particularidad y multidimensionalidad de 
cada individuo y cada grupo (Restrepo-Espi-
nosa, 2012); de igual manera esta sentencia 
logra el acceso a la atención psicosocial y se 
crea el registro único de la población des-
plazada por el cual se debe adoptar medidas 
efectivas que se traduzcan en acciones afir-
mativas, dirigidas a la atención y protección 
de los derechos de la población desplazada. 
La Ley 1122 (Congreso de la República de 
Colombia, 2007) reafirmó el aseguramiento 
como el mecanismo para garantizar el acce-
so a los servicios de salud, por lo que creó la 
Comisión de Regulación en Salud, así mismo 
el Decreto 3039 (Presidencia de la Repúbli-
ca de Colombia, 2007) tiene como objetivo 
disminuir las inequidades en salud entre la 
población colombiana.

El Decreto 250 de 2005 instaura la 
atención a la población desplazada brindada 
de manera solidaria a las diferentes necesi-
dades de riesgo o grado de vulnerabilidad de 
los afectados, con el fin de otorgarle soporte 
humanitario, trato respetuoso e imparcial, 
garantizando condiciones de dignidad e 
integridad física, psicológica y moral por me-
dio de la atención de calidad por parte de 
profesionales con formación específica y ex-

periencia relacionada, incluyendo entre sus 
prestaciones la terapia individual, familiar 
y las acciones comunitarias según el marco 
cultural de las víctimas, tal como lo refiere la 
Ley 1448 (Congreso de la República de Co-
lombia, 2011).

En el ámbito nacional la normativa en 
salud mental según la Ley 1616 (Congreso de 
la República de Colombia, 2016) en el artícu-
lo 35 dicta la implementación de sistemas de 
vigilancia del conflicto armado que permita el 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, para determinar la preva-
lencia de enfermedades en esta población. 
La Resolución 4886 (Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, 2018a), por 
la cual se adopta la política pública de salud 
mental, apunta a la implementación priorita-
ria de dicha política en sujetos de protección 
especial como las víctimas del conflicto ar-
mado y otras poblaciones vulnerables.

El Ministerio de Salud y Protección So-
cial, en cumplimiento del artículo 137 de la 
Ley 1448, ejecuta en el territorio nacional, 
el programa de atención psicosocial y sa-
lud integral a víctimas (papsivi), este forma 
parte del plan para la atención y reparación 
integral a las víctimas dando respuesta a las 
medidas de rehabilitación en el marco del 
desagravio a la población afectada por el con-
flicto armado en Colombia. El papsivi, según 
el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia (2015a, 2015b), es un conjun-
to de actividades que busca reestablecer las 
condiciones físicas, mentales y psicosociales, 
causadas por violaciones graves a los dere-
chos humanos, para paliar el sufrimiento 
emocional, contribuir a la reparación física 
y mental y a la reconstrucción del tejido so-
cial en las diferentes comunidades; consta 
de dos grandes componentes: 1) atención 
psicosocial: se brinda a través de un equipo 
multidisciplinar (psicólogos, trabajadores so-
ciales, etc.) y se centra en el daño psicosocial 
y, 2) atención integral a la salud: la brindan 



7       

Atención en sAlud mentAl en víctimAs del conflicto ArmAdo: unA reflexión críticA entre lo escrito y lo reAlizAdo

PsicoesPacios / vol. 17 n. 31 / julio-diciembre / issn-e: 2145-2776

médicos y personal del sector salud; este se 
centra en la salud física y mental: artículo 
164 del Decreto 4800 (Presidencia de la Re-
pública de Colombia, 2011); es importante 
aclarar que para acceder a los beneficios de 
este programa se requiere estar inscrito en el 
registro único de víctimas: ruv ( Unidad Na-
cional de Atención a Víctimas, 2020 y 2023).

Salud mental y víctimas del 
conflicto armado colombiano

A pesar de contar con varias herramientas 
legales que garantizan la atención integral 
en salud en las personas víctimas del conflic-
to armado, como ilustran Lozano y Gomez 
(2004) los derechos de las personas, familias 
y comunidades desplazadas son vulnerados, 
en ocasiones porque en su mayoría descono-
cen el marco jurídico en el cual se tipifican 
las violaciones de las cuales son objeto, an-
tes, durante y después del desplazamiento, 
debido a una falta de apropiación social del 
conocimiento en materia de leyes. El estudio 
de Barón Guerrero (2018) refleja a las institu-
ciones educativas (63,16 %) como principales 
medios para conocer los programas de aten-
ción, seguidos por la televisión (47,37 %). 
Los participantes de este estudio reconocen 
la existencia de programas en salud mental; 
sin embargo, esto no garantiza la asistencia 
de la población victimizada. En el caso de los 
más jóvenes, la Organización Mundial de la 
Salud (2005) señala la poca iniciativa que 
estos muestran por asistir a los servicios de 
psicología y médicos, lo que incide en la poca 
utilización de los recursos asignados.

La situación de desplazamiento forzado 
puede generar acontecimientos vitales es-
tresantes en los ciudadanos, desembocando 
en la presencia de alteraciones en la salud 
física y mental. Los resultados de la última 
encuesta de salud mental en Colombia, rea-
lizada en el 2015, reflejan mayor presencia 
de trastornos del afecto y posible trastorno 

de estrés postraumático en personas que 
residían en municipios con “conflicto inin-
terrumpido” (Gómez-Restrepo et al., 2016a). 
Campo-Arias et al. (2014)the internal armed 
conflict is a public health problem that ge-
nerates various forms of violence (forced 
disappearances, forced displacement, massa-
cres, torture and sexual violence examinan la 
prevalencia de enfermedades mentales entre 
1994 y 2013 por medio de 13 estudios realiza-
dos con población adulta colombiana los que 
se evidencian síntomas de 9,9-63 %, posibles 
casos en un 21-97 % y trastornos mentales en 
un 1,5-32,9 %.

Según Charry-Lozano (2016), los resul-
tados anteriores coinciden con lo reportado 
en trabajos investigativos realizados en po-
blación del suroccidente colombiano: Bojayá, 
Chocó (Londoño et al., 2005), Chengue, mu-
nicipio de Ovejas; corregimiento de Libertad, 
municipio de San Onofre (Ramírez- Giraldo 
et al., 2017); municipio de El Cairo (An-
drade Salazar, 2011); municipio de Trujillo 
(Vásquez Campos et al., 2018) y Tumaco 
(Barón Guerrero, 2018). El estudio realiza-
do por Castaño Pérez et al. (2018) evidencia 
la prevalencia de trastornos en la población 
víctima del conflicto armado en tres grandes 
capitales y lugares de asentamiento como 
Bogotá, Medellín y Buenaventura, en donde 
los trastornos más prevalentes en el último 
año fueron la fobia específica (9,26 %) y la 
depresión mayor (7,12 %), estando más re-
lacionada la presencia de la enfermedad 
mental con el hecho de ser mujer y haber 
sufrido más de un desplazamiento (Castaño 
et al., 2018). En el departamento de Caldas 
a pesar de contar con una política pública de 
salud mental y de la presencia en su cons-
trucción del “Centro de Atención a Víctimas 
y de Grupo de Víctimas” y del “Subcomité 
Departamental de Atención y Asistencia a 
Víctimas”, no se brindan datos o líneas de 
acción frente a las necesidades específicas 
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de esta población respecto a la salud mental 
(Delgado Enríquez et al., 2017).

En cuanto a la salud mental en la po-
blación infanto-juvenil, los resultados de la 
encuesta de salud mental en Colombia en-
contraron que el desplazamiento forzado no 
tiene una correlación positiva de cumplir 
criterios para el diagnóstico psiquiátrico, 
aunque las situaciones traumáticas se pue-
den considerar como un fuerte predictor; 
de igual manera, algunos estudios locales y 
con muestras más pequeñas evidencian que 
la exposición a violencia comunitaria y do-
méstica tienen una clara correlación positiva 
con problemas de salud mental y alteraciones 
del comportamiento. Por ejemplo, en Bogotá 
los niños preescolares de familias víctimas del 
desplazamiento presentan mayores dificulta-
des en lo comportamental (Gómez-Restrepo 
et al., 2016b; Gómez-Restrepo et al., 2016c; 
Flink et al., 2013). Si bien existen importan-
tes investigaciones sobre las consecuencias 
psicológicas en niños y adolescentes como re-
sultado de la guerra, y la revisión sistémica de 
Kadir et al. (2019) entre 1945 y 2017 incluye 
un total de 155 publicaciones, sus resultados 
evidencian la necesidad urgente de investi-
gar sobre los mecanismos por los cuales el 
conflicto afecta la salud mental y el desarro-
llo infantil, priorizando los estudios a largo 
plazo de la exposición al conflicto armado y 
los factores protectores contra los efectos del 
conflicto armado en niños y adolescentes; de 
igual manera, se deben habilitar servicios de 
atención prioritaria e integral que permitan 
subsanar en alguna medida las consecuencias 
de la guerra.

Atención en salud mental a las 
víctimas del conflicto armado

En apartados anteriores se expuso la norma-
tiva colombiana sobre la atención en salud 
de las víctimas del conflicto armado; de igual 
manera se presentaron datos que dan cuenta 
de la prevalencia de enfermedades de salud 

mental en este grupo poblacional específico 
y la necesidad de medidas de prevención y 
promoción. Aunque existe la necesidad y 
normativas como la Ley 1616 del 2013, la 
brecha en salud mental sigue siendo muy 
notable, especialmente en la población víc-
tima del conflicto armado; la cobertura que 
se les da a estas personas en salud no alcanza 
al 50 % de la población y esto se puede ver 
por el número de profesionales contratados 
y los recursos económicos invertidos para la 
atención integral en víctimas del conflicto 
armado; aun así, las diferentes instituciones 
en salud estarían jurídicamente y concep-
tualmente obligadas a adoptar una visión 
psicosocial de la salud, por lo menos para la 
población víctima del conflicto armado, así 
lo indica el artículo 3 de la Ley 1438, el cual 
expone que las víctimas deben atenderse a 
partir de un enfoque diferencial que logre 
la caracterización de sus demandas a partir 
de su ciclo vital, género, grupo étnico, dis-
capacidad, procedencia geográfica y hecho 
victimizante.

Desde un inicio la atención en sa-
lud mental a las víctimas del conflicto 
armado fue pensado desde un enfoque psi-
cosocial, como marco necesario para mitigar 
el impacto en la salud mental y garantizar 
la integridad psicológica, la capacidad de 
agenciar su vida y permitir la reinserción al 
mundo laboral y social.

La expedición de la Ley 1448 (Congreso 
de la República de Colombia, 2011) expone 
que la atención a las víctimas debe adelan-
tarse con enfoque psicosocial. Según Moreno 
Camacho y Díaz Rico (2016):

Dicho encargo implica un gran desafío 
para las instituciones y profesionales que re-
presentan esta perspectiva de trabajo, en la 
medida en que tiene la apariencia de ser la 
fórmula adecuada para aliviar el sufrimiento 
de los afectados por el conflicto (p. 194).

Este mismo autor plantea que uno de los 
cuestionamientos más grandes es ¿qué es lo 
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psicosocial? y ¿qué es el enfoque psicosocial?, 
ya que pareciera que la inclusión de este com-
ponente en la ley hubiese estado incentivado 
por el uso cotidiano de un término que se ha 
hecho popular en los programas de atención 
encaminados a sujetos en situación de vulne-
ración de derechos; así, el término de atención 
psicosocial se emplea para designar las labores 
desempeñadas por quienes conforman los 
equipos psicosociales (profesionales de la sa-
lud mental y las ciencias sociales). De igual 
manera, Henao Pérez (2018) refiere que el 
enfoque psicosocial en Colombia se ha cons-
truido sus propias formas de ser, entenderse, 
conceptualizarse e implementarse como una 
colcha de retazos; lo que puede se compren-
der como una característica intrínseca, no 
universal, como una forma particular de dar 
respuesta a la necesidades de los contextos 
y las víctimas, reconocimiento al sentido del 
enfoque psicosocial y su utilidad y pertinencia 
en un contexto de violencia sociopolítica y de 
construcción de paz.

Según Obando Cabezas et al. (2017), el 
verdadero problema del modelo psicosocial 
radica en no ser aceptado e incluido en los 
contextos donde han primado otros discur-
sos teóricos que desconocen las dimensiones 
psicológica, social, jurídica y política en que 
se inscribe la vida humana. Carmona Parra 
(2013) considera que la unidad de análisis 
de la psicología social está constituida por los 
vínculos y las personas en situación. Este es 
el caso de hospitales, centros de salud y otras 
instituciones con la labor misional de inte-
grar la red de salud pública de un municipio, 
ciudad o nación. En dichos espacios el mo-
delo que tiene dominancia es el biomédico 
que cuenta como conceptos claves los térmi-
nos de enfermedad, paciente y curación; esto 
implica que el profesional de salud desarrolla 
prácticas y discursos que suponen el carác-
ter privado del padecimiento del sujeto y la 
necesidad de implementar una forma de in-
tervención igualmente individualizante cuyo 

fin último es procurar la cura de la enferme-
dad física.

Así mismo, en el ámbito de la atención 
psicosocial a víctimas es necesario reflexionar 
sobre el reconocimiento de un individuo en la 
figura de “víctima del conflicto armado”; esto 
se puede justificar desde el reconocimiento 
de los derechos humanos en pro de la defen-
sa de la dignidad de las personas sometidas a 
hechos violentos. Moreno Camacho y Díaz 
Rico (2016) consideran que las reflexiones a 
partir de la revisión documental permiten ar-
gumentar que el significante de víctima tiene 
una connotación que se asocia a los efectos 
que trae para una persona determinada el so-
metimiento a acto violentos; así, cuando se 
clasifica a las personas como víctimas, cabe la 
posibilidad de que sean comprendidas como 
representantes de una categoría predefinida 
y, por ello, se busque implementar soluciones 
estandarizadas para su tratamiento. Auto-
res como Meertens (2006) consideran que 
la forma como se rotula a las personas va a 
determinar el derrotero de la intervención, 
así como la forma en que los profesionales 
se relacionan con las personas atendidas; lo 
anterior se hace aún más visible en las re-
laciones establecidas en los escenarios de 
atención psicosocial y el tipo de actividades 
que se proponen y se ejecutan.

Según Vivares Porras et al. (2020), la 
postura psicosocial constituye una forma de 
razonamiento y pensamiento que da un mar-
co de interpretación a lo humano y social, lo 
anterior de la mano de Villa Gómez (2012) 
que considera que “hablar de acompaña-
miento psicosocial implica, por tanto, una 
posición que atraviesa no solo lo teórico y la 
intervención misma, sino también un lugar 
ontológico, ético, político, epistemológico y 
metodológico” (p. 353). Se puede percibir que 
la orientación “psicosocial” se ha instaurado 
como una moda y tendencia teórica, por lo 
que resulta inevitable que los profesionales en 
las ciencias sociales y las ciencias de la salud  
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como la psicología sean sujetos críticos de las 
intervenciones y programas que hacen uso de 
este concepto de forma indiscriminada.

En esta misma línea, Obando Cabezas 
et al. (2017) consideran que la psicología 
como disciplina de la salud ha de generar 
estrategias y herramientas que permitan la 
atención integral a toda persona víctima del 
conflicto interno. Así, su implementación 
debe promover la búsqueda de bienestar indi-
vidual y colectivo, la reconstrucción de tejido 
social y la atención en salud mental. Los au-
tores anteriormente mencionados sugieren 
un modelo analítico que permite organizar 
la intervención psicosocial para víctimas 
del conflicto armando, y que se estructura-
ría en torno a las cinco dimensiones básicas 
que implican la reparación: 1) restitución; 2) 
compensación; 3) rehabilitación; 4) satisfac-
ción, y 5) prevención. Estas dimensiones no 
implican los aspectos jurídicos, económicos y 
materiales con los que usualmente han esta-
do asociados, sino que se reinterpretan desde 
una visión psicosocial permitiendo a los dife-
rentes individuos, grupos y comunidades que 
edifiquen identidades.

Si bien a la atención psicosocial se debe 
repensar buscando promover una visión inte-
gral en la atención a las víctimas del conflicto 
armado, no se puede perder el principio de 
oportunidad que rige al sistema de salud y, 
especialmente, a las víctimas del conflic-
to armado, en el que la cobertura en salud 
mental presenta grandes limitaciones en el 
número y la calidad de la atención. En el 
estudio de Castaño Pérez et al. (2018), con 
una muestra total de 1026 personas víctimas 
del conflicto armado de la ciudades de Me-
dellín, Bogotá y Buenaventura, se evidenció 
que más de la quinta parte de los participan-
tes de la investigación (20,3 %) manifestaron 
alguna necesidad de atención por parte de 
profesionales de salud mental como psico-
logía o psiquiatría; de estos solo el 15,3 % 
lograron acceder a dicha atención, lo que 

muestra que el 24,6 % de la población que 
percibe la necesidad de atención aún no la 
había recibido; dentro de esta misma muestra 
de investigación las personas que contaban 
con diagnóstico de algún trastorno mental, el 
27,8 %, respondieron que habían presentado 
alguna dificultad para acceder a los servicios 
de atención en salud.

Cuartas Ricaurte et al. (2019) consi-
deran que las estrategias de intervención 
que están dirigidas a aumentar la calidad y 
el acceso a los tratamientos de salud entre 
las víctimas del conflicto no solo llevarán a 
mejoras en la salud mental entre ellas, sino 
que reducirán de manera significativa las 
desigualdades en salud mental en el territorio 
colombiano. Es importante mencionar que 
en Colombia se cuenta con las herramien-
tas de intervención basadas en la evidencia 
y protocolos unificados a las características 
contextuales y culturales particulares de las 
víctimas del conflicto armado (Castro-Ca-
macho et al., 2019), pero estas no se pueden 
implementar debido a la intermitencia de los 
servicios y a la pobre contratación de perso-
nal especializado para su ejecución.

Conclusiones

A pesar de los avances en materia de salud 
mental en el territorio, como los que con-
sagró la Ley 1616 de 2016, y aun con los 
esfuerzos plausibles en cada uno de los depar-
tamentos del territorio nacional para aplicar 
la normativa nacional y actualizar las políti-
cas públicas de salud mental regionales con 
el objetivo de caracterizar las necesidades de 
salud y determinar las líneas de acción más 
pertinentes, Colombia hoy tiene serios desa-
fíos para abordar las diferentes necesidades 
de salud física y mental surgidas como con-
secuencia del conflicto armado. Algunos de 
estos desafíos incluyen de forma prioritaria 
la caracterización objetiva y subjetiva de las 
necesidades expresadas que permita guiar 
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las intervenciones y los servicios adecuados 
frente a la salud mental; de igual manera, 
aunque faltan muchos ámbitos por cubrir y 
explorar respecto de las consecuencias de la 
guerra, la salud mental de niños y adolescen-
tes debe ocupar un lugar importante en la 
agenda de los investigadores y los tomadores 
de decisiones para generar algunas propues-
tas de prevención y promoción diferencial.

Ante este panorama, uno de los desafíos 
identificados de forma prioritaria por Tama-
yo-Agudelo y Bell (2019) es la disponibilidad 
de los servicios en salud mental para la po-
blación en general, ya que tradicionalmente 
se ha tenido un acceso deficiente a estos, y 
especialmente para las personas desplazadas, 
quienes deben contar con atención priorita-
ria, ya que representan cerca del 15 % de la 
población nacional y tienen necesidades adi-
cionales, pero por lo general viven dentro de 
comunidades con altos factores de riesgo de 
mala salud mental y falta de acceso de apoyo. 
Además, los sujetos con una exposición muy 
alta al conflicto pueden presentar proble-
mas más severos y complejos que requieren 
tratamiento especializado; los combatientes 
también puede ser víctimas, lo que genera 
necesidades de atención complejas que im-
plican la protección pública y el acceso a los 
servicios de salud.

Entre una de las principales barreras 
para el acceso a la atención en salud mental 
se encuentra la cobertura del sistema. Si bien 
el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia (2018b) expone en su boletín 
de salud mental, sobre la oferta y el acceso 
a servicios en salud mental, que para julio de 
2018 existían 1918 entidades habilitadas para 
prestar servicios de salud mental, se podría 
calcular que cerca del 60 % se encuentran 
ubicadas en las grandes capitales del país, as-
pecto que afecta las situaciones individuales y 
familiares de los usuarios, por las barreras eco-
nómicas, informativas y geográficas con las 
cuales se debe enfrentar la población víctima.

Hay también factores de tipo administra-
tivo y procedimientos que implican trámites 
complicados en su ejecución y comprensión, 
si se consideran los niveles educativos de las 
personas desplazadas de sus territorios y los 
tiempos de espera para recibir ayuda. Una de 
las barreras más importantes para tener en 
cuenta viene dada por las características del 
modelo de atención; si bien se ha dicho que 
este debe seguir una perspectiva psicosocial, 
se caracteriza según Castaño (2018) por la 
falta de integralidad, oportunidad, continui-
dad y calidad, y se debería tener en cuenta no 
solo el riesgo y la posible vulnerabilidad, sino 
además los índices de mortalidad ya instalada.

Aunque la Ley de restitución de tierras 
(Congreso de la República de Colombia, Ley 
1448, 2011), por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno, 
expone que la atención a esta población se 
debe dar desde un enfoque psicosocial, según 
lo expresado por diferentes investigaciones a 
nivel nacional como la de Gómez-Restrepo 
et al. (2016c) es necesario facilitar el acceso 
a los servicios especializados en salud mental 
para el tratamiento y seguimiento a lo largo 
del tiempo de las enfermedades mentales que 
padecen las víctimas del conflicto armado; 
igualmente, las estrategias implementadas 
deben partir del reconocimiento de las carac-
terísticas y necesidades particulares. Como lo 
refiere Castaño (2018), es

necesario fortalecer y dar continuidad a 
los programas de intervención psicosocial 
elaborados por organismos nacionales e in-
ternacionales, con el fin de que no actúen de 
manera puntual, aislada y discontinua, sino 
que hagan parte de una acción conjunta en-
tre instituciones y colectivos, a largo plazo 
(p. 261).

De igual manera, el enfoque psicoso-
cial debe estar delimitado en sus alcances 
y las competencias con las que debe contar 
un profesional para trabajar con población  
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víctima del conflicto armado. Si bien el 
Decreto 250 de 2005 instaura la aten-
ción a la población desplazada por parte de 
profesionales con formación específica y ex-
periencia relacionada, esto entra en tela de 
juicio cuando las atenciones son prestadas 
por practicantes de programas de formación 
de las ciencias sociales y del área de la salud 
como trabajo social y psicología, ya que no 
cuentan con profesionales de planta o estos 
no dan abasto para la totalidad de la pobla-
ción que requiere ser atendida; por lo que 
el llamado sería a garantizar la calidad de la 
intervención en la población asegurando el 
principio de beneficencia con el cual se rigen 
los profesiones de la psicología según lo con-
sagrado en la Ley 1090 de 2006.

Es importante mencionar que en la 
Resolución 736 del 8 de mayo de 2020 se 
le asignan recursos al programa de Aten-
ción Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
del Conflicto Armado (papsivi) por cerca 
de 24 mil millones de pesos, aunque en esta 
resolución los rubros que fueron asignados 
corresponden a solicitudes y necesidades de 
años pasados y no a un recurso nuevo. La 
Unidad Nacional de Atención a Víctimas 
(unav) informa que para abril de 2020 en 
Colombia había 7 277 408 víctimas que son 
sujetas de atención, con alrededor de 700 
psicólogos contratados a nivel nacional; solo 
en el departamento de Caldas se registran 84 
900 víctimas sujetas de atención de las que 
no se conocen datos con claridad de cuáles 
han sido atendidos, según qué modalidades 
y por qué profesionales; lo anterior evidencia 
que la cobertura en salud para las víctimas 
del conflicto armado es pobre.

Reconocer las intervenciones psico-
sociales que se han utilizado con éxito es 
fundamental para complementar y fortalecer 
diferentes tipos de intervención. La revi-
sión de Kadir et al. (2018) logra evidenciar 
que las intervenciones coordinadas de salud 
psicosocial y mental en las escuelas son be-

neficiosas, ya que permiten superar algunas 
de las dificultades que ocurren como conse-
cuencia de la migración forzada, esto debido 
a que los niños víctimas de los conflictos 
armados buscan educación para mejorar 
sus vidas y su futuro; abordar el trauma psi-
cológico y promover la salud mental en la 
población afectada por los conflictos arma-
dos, especialmente los niños y adolescentes, 
posibilita la resiliencia en estos como un 
proceso de adaptación positivo frente a la 
exposición a eventos negativos o amenazas.

La investigación en salud mental en 
la población víctima del conflicto arma-
do ha arrojado estadísticas y resultados 
parcializados, y comprensiones de su confi-
guración psicológica que no conducen a la 
construcción de políticas públicas; así, los 
investigadores de esta temática deberían pa-
sar a la fase de diagnóstico: ¿qué les sucede?, 
¿a cuántos les sucede?, a responder otros in-
terrogantes que permitan generar estrategias 
o fortalecer las existentes para intervenir los 
problemas detectados buscando la no repeti-
ción, la resignificación, que ayuden y logren 
responder a las necesidades de atención en 
salud mental de esta población. Asimismo, 
es importante reconocer de alguna forma 
los datos y las vivencias entregadas desde su 
subjetividad por los diferentes colectivos de 
víctimas que permiten su caracterización, 
ya que muchos de estos se sienten “usados” 
para hacer trabajos de maestría o doctorados 
que quedan publicados en revistas indexa-
das, pero de los cuales no logran una mejor 
integración laboral, un mejor acceso a la sa-
lud o una disminución en la estigmatización. 
Además, los entes gubernamentales deben 
generar políticas y tomar decisiones partien-
do de los resultados de las investigaciones 
psicosociales y en salud (Bonilla-Escobar et 
al., 2018).

El Programa de Atención Psicosocial y 
Salud a Víctimas Integrales (papsivi) se fun-
damenta en los principios de los derechos 
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humanos, la salud pública y la psicología 
comunitaria. Es diseñado con el objetivo de 
aumentar de forma significativa el acceso 
a los servicios de salud mental a través de 
médicos comunitarios, trabajadores socia-
les y psicólogos. El papsivi es un programa 
bien diseñado y prometedor. Aunque se 
encuentra en sus primeras etapas, ya se han 
planteado algunas preocupaciones respecto 
a su lenta implementación y a la capacidad 
de prestar servicios a los millones de perso-
nas víctimas del conflicto armado (Sánchez 
Jaramillo, 2016). La publicación del ma-
nual del protocolo papsivi 2017: Protocolo 
de Atención Integral en Salud con Enfo-
que Psicosocial a Víctimas del Conflicto 
Armado (Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, 2017) abordó en cier-
ta medida las preocupaciones referentes a 
la falta de recomendaciones basadas en la 
evidencia para intervenciones y estándares 
poco claros para los médicos; igualmente, se 
consideró que la falta de métodos estanda-
rizados que permitan medir los resultados y 
los impactos en la calidad de vida de las per-
sonas atendidas es una de las limitaciones 
más notables para determinar la efectividad 
del programa. Es importante agregar que 
este protocolo lleva solo tres años desde su 
publicación y aún no hay claridad respecto 
de la ejecución con éxito de los estándares 
propuestos por los equipos de atención psi-
cosocial existentes en el territorio nacional. 
Es de aclarar que este solo está disponible 
para las personas que se encuentren regis-
tradas como víctimas del conflicto armado, 
por lo que puede pasar mucho tiempo en-
tre el registro de una persona y el acceso 
efectivo a los servicios de salud. Por esta 
situación, tal como lo refieren Rodríguez de 
Bernal y Rubiano Soto (2016) una mejor 
integración de la atención en salud mental 
en la atención primaria puede ser un paso 
adicional que tiene el potencial de abordar 
los diferentes efectos del conflicto armado.

La investigación de Vivares Porras et al. 
(2020) evidencia que las intervenciones a la 
población víctima no responden al enfoque 
psicosocial a pesar de estar enmarcadas en la 
Ley 1448 de 2011; lo anterior, según los au-
tores, se debe a la distancia existente entre lo 
que requieren los programas de intervención 
del profesional y lo que este decide realizar, 
así se evidencia la principal dificultad de par-
te de los psicólogos y de las iniciativas de tipo 
estatal para construir acciones con las que las 
personas víctimas del conflicto armado ten-
gan una voz que pueda ser escuchada.

La implementación de proyectos que 
buscan permitir el acceso a estrategias de 
intervención psicosocial a víctimas del con-
flicto presenta una seria dificultad que es 
documentada en el trabajo de Villa Gómez et 
al. (2017) en el que se muestra que se da por 
varias causas: la aplicación estándar de teo-
rías sin una lectura previa del contexto que 
puede terminar convirtiéndose en generado-
ra de daño; los tiempos de planificación de los 
proyectos no coinciden con los tiempos de las 
comunidades, impidiendo la construcción de 
una “comunidad moral”; los tiempos de eje-
cución y contratación; la “lógica del formato” 
que busca solo obtener evidencia para justi-
ficar o no ser castigado por un ente estatal, 
dejando de lado temas como la sensibilidad, 
el vínculo, la confianza y la disposición hacia 
los demás y, por último, el clientelismo que 
obstaculiza el fortalecimiento de la relación 
Estado-ciudadano, parte fundamental para la 
recuperación y reparación social.

La normativa dictada en Colombia en 
materia de protección y atención a las perso-
nas víctimas del conflicto armado es amplia 
y quizás una de las más completas al com-
pararla con otros países, pero su principal 
dificultad recae en que la implementación 
de dichas políticas se realiza desde la mirada 
de la vulnerabilidad dejando a un costado la 
complejidad de la problemática que requie-
re una pluralidad de intervenciones como 
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la atención psicosocial, la rehabilitación 
basada en la comunidad, la intervención 
sistémica y familiar, los grupos de ayuda mu-
tua (Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, 2018c; Agudelo-Hernández, 
2022; Agudelo-Hernández et al., 2023) diri-
gidas a remediar el dolor y atender el duelo 
y mitigar el impacto del trauma. Sumado 
a lo anterior, se deben en cuenta otros de-
terminantes sociales como la economía, la 
reformas al sistema de salud, los CONPES, el 
cumplimiento de los acuerdos de paz y otras 
disposiciones dentro del sistema de protec-
ción de la víctimas.

Así mismo, la legislación en torno a la 
salud mental, tal como lo refieren Rojas Ber-
nal et al. (2018), puede evidenciar que en 
Colombia “se escriben muy bien las leyes en 
el papel, pero no tienen la fuerza para trans-
formar un sistema de salud fragmentado y en 
crisis” (p. 132), el cual presenta falta de con-
tratación de profesionales especializados en la 
atención en salud mental y centros de aten-
ción con crisis financieras por las deudas de 
las empresas de salud que prestan servicios; 
lo anterior evidencia que el ámbito jurídico 
para la atención se encuentra al día, pero se 
presenta una pobre cobertura de salud men-
tal e instituciones debilitadas en la atención 
debido a crisis financieras que no les permi-
ten contratar personal con alta formación. 
Por otra parte, el acceso a la salud mental 
puede aumentar si diferentes profesionales de 
la salud y trabajadores psicosociales pueden 
activar las rutas de atención y salud mental; 
como refieren Delgado Reyes y Agudelo Her-
nández (2023), esto:

daría mejores resultados y gestión eficaz 
de los recursos para personas con molestias 
físicas persistentes; podría proveer inter-
venciones más tempranas para prevenir el 
deterioro y promover el bienestar emocional; 
apoyaría a todo el sistema para mejorar el ac-
ceso a la provisión adecuada de servicios de 
salud mental especializada, que conduzca a 
una mejor participación, con menos posibili-

dades de que los pacientes vayan de servicio 
en servicio de forma discontinua (p. 7).

En definitiva, se debe tener en cuenta 
que la ejecución de la política de salud men-
tal en Colombia, según Agudelo-Hernández 
y Rojas Andrade (2021), está muy lejos de 
materializarse, principalmente por proble-
mas de implementación. Se enfatiza en la 
importancia de la ciencia de la implementa-
ción para que los sistemas de salud funcionen 
en condiciones cada vez más dinámicas y las 
inversiones en investigación maximicen el 
valor de la atención médica y mejoren la sa-
lud pública. Así mismo, se requiere reforzar 
la atención de la salud pública clásica con la 
propuesta de salud colectiva/medicina social 
para la construcción de paz en Colombia, que 
propone una mirada integral de la salud men-
tal con pertinencia sociocultural y desde una 
posición crítica y sociohistórica (Hernán-
dez-Holguín, 2020).

Es importante reconocer que la cons-
trucción de saberes y las guías de intervención 
pueden surgir desde la unión de la práctica y 
la teoría, como una labor consciente de un 
ejercicio artesanal en el que se conoce y com-
prende la realidad por estar en ella, actuar 
sobre ella y leerla desde adentro movilizando 
diferentes estrategias que permitan el cambio 
y la transformación; por esto, para entender 
la salud mental de la población víctima se 
requieren más acciones integrales como el 
acompañamiento psicológico y la reinserción 
a la vida laboral que permitan percibir a cada 
una de estas personas como dueñas de su 
propia vida.
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Resumen

El objetivo de la presente investigación es analizar las distintas características psicosociales y los recursos 
de afrontamiento de los pacientes hospitalizados por COVID-19, destacando sus efectos en la salud 
mental, a partir de los relatos y las experiencias identificadas en las historias clínicas de la Clínica Uni-
versitaria Bolivariana entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2020. La investigación, con un enfoque 
cualitativo y un diseño hermenéutico de tipo documental, realizó un muestreo por criterios de inclu-
sión no probabilístico, en el cual se identificaron 61 historias clínicas que cumplían los requerimientos 
definidos previamente. Los resultados evidencian que durante la experiencia hospitalaria emergen una 
amplia gama de situaciones que involucran la presencia de un malestar emocional, de una percepción de 
soledad y un reconocimiento de pérdidas; a su vez, los pacientes emplean una diversidad de estrategias 
de afrontamiento en un proceso adaptativo que permite construir un escenario de bienestar. El estudio 
recoge diversas singularidades inscritas en el marco de estresores significativos que enfrentan los pa-
cientes en un contexto de aislamiento hospitalario; en esta perspectiva las reflexiones derivadas podrían 
ampliarse a poblaciones que en otros contextos afrontan fuertes medidas de aislamiento por motivos 
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de bioseguridad hospitalaria. Las demandas psicosociales encontradas permiten concluir que es funda-
mental el acompañamiento psicosocial y la construcción de equipos de salud sensibles a los fenómenos 
vinculados con la salud mental de los pacientes.

Palabras clave: estrategias de afrontamiento, salud mental, COVID-19, duelo.

Abstract

The objective of the present research is to analyze the different psychosocial characteristics and coping 
resources of patients hospitalized by COVID-19, highlighting their effects on mental health, based on 
the narratives and experiences identified in the medical records of the Clínica Universitaria Bolivariana 
between July 1 and October 31, 2020. The research, with a qualitative approach and a documentary-ty-
pe hermeneutic design, carried out a non-probabilistic inclusion criteria sampling, in which 61 clinical 
histories were identified that met the previously defined requirements. The results show that during the 
hospital experience a wide range of situations emerge that involve the presence of emotional discom-
fort, a perception of loneliness and a recognition of losses; at the same time, patients use a variety of 
coping strategies in an adaptive process that allows building a scenario of well-being. The study gathers 
several singularities inscribed in the framework of significant stressors faced by patients in a context of 
hospital isolation; in this perspective the reflections derived could be extended to populations that in 
other contexts face strong isolation measures for reasons of hospital biosecurity. The psychosocial de-
mands encountered lead to the conclusion that psychosocial accompaniment and the construction of a 
psychosocial support system are fundamental.

Keywords: coping strategies, mental health, COVID-19, bereavement.

Introducción

La Clínica Universitaria Bolivariana (CUB) 
ha realizado un acompañamiento integral 
de los pacientes que requieren hospitaliza-
ción asociada a un posible diagnóstico de 
COVID-19. Frente a esto la presencia del 
equipo psicosocial ha sido relevante para 
acompañar a los pacientes en las demandas 
de orden psicológico y social. El enfoque 
biopsicosocial de la salud tiene como premisa 
fundamental reconocer y destacar no solo los 
componentes biológicos sino también aque-
llos que obedecen al orden de lo psicológico 
y social expresados en la vida cotidiana. La 
mayoría de los pacientes diagnosticados o 
con sospecha de COVID-19 recibieron una 
primera valoración por psicología; dicho 
acompañamiento se realizó siguiendo los 
protocolos de bioseguridad institucionales a 
través de medios teleasistenciales para mini-
mizar los riesgos de contagio del equipo.

Ante lo expuesto anteriormente, la 
presente investigación tiene como finalidad 
analizar las distintas características psico-
sociales y los recursos de afrontamiento de 
los pacientes hospitalizados por COVID-19, 
destacando sus efectos en la salud mental a 
partir de los relatos y las experiencias identi-
ficadas en las historias clínicas entre el 1 de 
julio y el 31 de octubre de 2020. Para esto 
se propone un ejercicio hermenéutico que 
busca destacar y reconocer las principales 
narrativas de los pacientes, identificadas en 
la historia clínica. En términos generales esta 
investigación entiende la construcción de la 
historia clínica como un ejercicio narrativo 
en el que puede ser captada la voz del profe-
sional y también la de los pacientes.

Recibir el diagnóstico por COVID-19 y 
experimentar los rigores propios del virus cuan-
do se requiere un proceso de hospitalización,  
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cambia drásticamente las condiciones del 
entorno personal, social y familiar de las 
personas según lo evidenciado en diversos 
estudios (Huarcaya-Victoria, 2020; Yang 
et al., 2020; Cattelan et al., 2021). A me-
nudo se encuentran presentes sentimientos 
de soledad, sensación de encierro, aumento 
de temores, crisis de ansiedad o de pánico 
(Lorenzo Ruiz et al., 2020). Los pacientes 
confirmados como casos de COVID-19 o 
sospechosos de esto enfrentan afectaciones 
en su salud mental a causa de la presión psi-
cológica a la que se ven sometidos; en esta 
línea se encuentran sentimientos de soledad, 
ansiedad, tristeza, labilidad emocional, y en 
casos extremos hay poca cooperación con los 
tratamientos y se podrían llegar a presentar 
riesgos de autolesiones o heterolesiones, así 
como planes suicidas estructurados (Paredes 
Pérez et al., 2020).

Por otra parte, existen diferentes cir-
cunstancias relacionadas al contexto y las 
particularidades de cada persona que influyen 
en los síntomas psicológicos de las mismas; 
cambio brusco en la dinámica de vida, au-
sencia de un trabajo o ingreso en el hogar, 
déficit económico, cancelación de planes, 
condiciones inadecuadas para estar en casa, 
psicopatologías de base previas y agravadas 
por el momento, incertidumbre acerca de la 
duración de la epidemia, vida social, económi-
ca y familiar (Mureta, 2020). Saberse aislado 
de la familia, con la incertidumbre de un po-
sible deterioro en la salud y con imaginarios 
negativos provenientes principalmente de las 
redes sociales hacia el equipo de salud, suelen 
generar un reto enorme en los entornos hospi-
talarios (Correa Ramírez et al., 2021).

En términos generales, la psicología ha 
mostrado un interés amplio por reconocer 
las formas como los seres humanos respon-
demos a las adversidades. Ante esto una de 
las categorías más recurrentes es la de afron-
tamiento, la cual es definida en Folkman y 
Lazarus (1980) como una serie de esfuerzos 

cognitivos y comportamentales que despliega 
una persona en su intento por dar respuesta 
o amortiguar diversas demandas internas o 
externas. La presente investigación destaca 
una serie de sentidos narrativos dirigidos a las 
formas de afrontamiento de la crisis, represen-
taciones sociales, miedos, fuentes de ansiedad 
en las que emerge la voz del paciente, subra-
yando la forma como responden y al mismo 
tiempo construyen un escenario de cuidado.

La valoración de los recursos de afronta-
miento suele estar asociada al fenómeno del 
estrés psicológico, el cual surge ante la per-
cepción de amenaza que tiene una persona de 
una situación particular, y en segundo lugar 
se amplifica o dosifica con la valoración de 
los recursos internos y externos que recono-
ce el sujeto para hacer frente a las demandas 
propias del estresor (Rodríguez Campuza-
no & Frías Martínez, 2005). Alrededor del 
afrontamiento suele hablarse de estrategias y 
estilos; las estrategias de afrontamiento están 
vinculadas con acciones o procesos concre-
tos que utiliza un individuo en determinado 
contexto y son altamente cambiantes de-
pendiendo de la situación; de otro lado, los 
estilos obedecen a una disposición general 
de afrontamiento que lleva al sujeto a pen-
sar y actuar siguiendo cierto patrón estable 
en distintas situaciones (Castaño & León del 
Barco, 2010).

El estudio se inscribe en un marco 
histórico específico desde el contexto de la 
pandemia por COVID 19, el periodo de aná-
lisis de las historias clínicas estuvo inscrito 
en una de las primeras olas asociados con el 
aumento de diagnósticos y hospitalizaciones 
en Colombia. Se destaca entonces que la vi-
vencia de los pacientes y el equipo de salud 
se inscribe en un marco novedoso, acom-
pañado de una cuarentena nacional que se 
extendió por cinco meses: del 25 de marzo 
al 31 de agosto de 2020. Los protocolos de 
bioseguridad para dicho momento eran rigu-
rosos y los pacientes se encontraban en total 
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aislamiento físico de sus entornos de redes 
primarias de apoyo. La investigación capta 
elementos retrospectivos frente a la salud 
mental y recursos de afrontamiento que en 
últimas permiten reflexionar hacia el futuro 
sobre las condiciones que enfrentan los pa-
cientes que se encuentran con altas medidas 
de aislamiento en escenarios hospitalarios.

Finalmente, se reconoce que traer los 
relatos de los pacientes posibilita, a su vez, 
comprender la percepción que se tiene so-
bre el tratamiento, el equipo de salud, el 
proceso de aislamiento y las características 
psicológicas y emocionales presentes durante 
su hospitalización. A diferencia de los com-
portamientos de otras especies, la conducta 
humana está impulsada por significados otor-
gados. En esta vía, para propiciar cambios en 
las conductas se requiere una comprensión 
clara de las percepciones de los pacientes 
que, al mismo tiempo, posibilite el fortale-
cimiento de los servicios de salud otorgando 
una visión más humanizadora. De otro lado, 
reconocer y destacar los recursos de afronta-
miento permite pensar la salud mental desde 
una perspectiva salutogénica, capaz de tras-
cender narrativas ancladas en el déficit.

Método

Se presenta una investigación cualitativa con 
diseño hermenéutico de tipo documental, 
cuya fuente primaria de información son las 
historias clínicas desarrolladas por el equipo 
de psicología entre el 1 de julio de 2020 y 
el 31 de octubre de 2020. En el caso parti-
cular de esta investigación se busca analizar 
las características psicosociales y los recursos 
de afrontamiento en pacientes hospitalizados 
con diagnóstico o sospecha de COVID-19. La 
gran mayoría de pacientes diagnosticados o 
con sospecha por COVID-19 recibieron una 
valoración psicosocial inicial y seguimiento 
por psicología según las necesidades identifi-
cadas. Las intervenciones se desarrollaron de 

forma telefónica, como parte de los protocolos 
de bioseguridad implementados por la CUB. 
El equipo de psicología implementó un mode-
lo de intervención teleasistencial inicial que 
incluía, en términos generales, construcción 
de un contexto y sentido de la intervención, 
valoración de la salud mental, percepción del 
estado de salud del paciente, identificación de 
recursos de afrontamiento, propuesta de in-
tervención, psicoeducación y cierre.

Criterios de inclusión

El tipo de muestreo fue llevado a cabo me-
diante criterios previos que debían estar 
presentes en las historias clínicas. Se toma-
ron como ventana las historias clínicas entre 
el 1 de julio y el 31 de julio de 2020; después 
de la revisión efectuada se lograron identifi-
car 61 historias clínicas. A continuación, se 
detallan los criterios de inclusión:
• Historias clínicas de pacientes hospi-

talizados por diagnóstico anotado de 
COVID-19 o que por presentar síntomas 
respiratorios se encontraran aislados y se 
les hubiera manejado como posible sospe-
cha de contagio.

• Las historias clínicas sometidas a revisión 
debían contar por lo menos con una va-
loración por psicología, que reflejaran el 
diálogo con el paciente y sus narrativas.

• Se tomaron las historias clínicas de los 
servicios generales de hospitalización, es 
decir, de aquellos pacientes que no hayan 
entrado en un estado avanzado y crítico 
de la enfermedad en el momento de la va-
loración por psicología.

• Se excluyeron los pacientes con otras 
enfermedades que no hubieran sido ma-
nejados con diagnóstico o sospecha de 
COVID-19.

• Se excluyeron historias clínicas con poca 
o nula información sobre las narrativas de 
los pacientes durante la intervención psi-
cológica.
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Plan de análisis de datos

De esta manera, el proceso de análisis de la 
información partió del reconocimiento de 
las narrativas identificadas en las historias 
clínicas; allí se observaba inicialmente el 
diagnóstico principal del paciente y si había 
sido valorado por psicología. Posteriormente 
se realizó un primer análisis del contenido 
narrativo en el que se destacaban las distin-
tas vivencias nombradas por los pacientes, 
dando paso a algunas categorías emergentes 
como emociones, presencia de soledad, vi-
vencias de las pérdidas y bienestar percibido. 
Se prosiguió con la agrupación de categorías 
conceptuales más amplias vinculadas con la 
identificación e interpretación de los recur-
sos de afrontamiento; dicho análisis tuvo 
como eje las teorías clásicas del modelo tran-
saccional del estrés presentes en Folkman y 
Lazarus (1980). Finalmente, se realizó el con-
traste entre los principales resultados con las 
fuentes teóricas e investigativas vinculadas 
con los tópicos tratados. Para fines prácticos, 
dicho proceso puede ser sintetizado de la si-
guiente manera:
• Registro de la información arrojada por la 

historia clínica en la matriz general.
• Análisis del contenido por unidades temá-

ticas.
• Asignación de subcategorías y propiedades 

descriptivas identificadas en las narrativas 
de los pacientes.

• Integración y agrupación de categorías en 
unidades más amplias y comprensivas.

• Desarrollo de un proceso hermenéutico de 
teorización a partir de las principales cate-
gorías identificadas.

El desarrollo de un estudio retrospectivo 
documental basado en el análisis de historias 
clínicas, según la Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Salud de Colombia en su 
artículo 11, puede ser considerado como una 
investigación sin riesgo. Por tal motivo no 
se diseñó un consentimiento informado; sin 
embargo, se obtuvo el aval del área de inves-
tigación de la clínica y del Comité de Ética, 
según costa en el Acta 20 de 2020.

Resultados

Como se muestra en la figura 1, los resulta-
dos que se presentan a continuación parten 
inicialmente de brindar algunas generalida-
des sociodemográficas; en segundo lugar, se 
resaltan las distintas experiencias relacio-
nadas con la hospitalización destacando las 
narrativas observadas en las historias clínicas 
de los pacientes; por último, se resaltan las 
principales estrategias de afrontamiento en-
contradas en la población. La pretensión de 
los investigadores es suscitar una mirada sis-
témica que permita entender la complejidad 
de las relaciones paciente-personal médi-
co-familia enfatizando en las vivencias de los 
pacientes como actores activos en el proceso.
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Datos sociodemográficos

Género de los pacientes

La muestra de 61 pacientes que ingresaron 
por diagnóstico o sospecha de COVID y que 
recibieron apoyo por psicología está confor-
mada por 29 hombres y 32 mujeres. Lo que 
equivale al 48 % en cuanto a los hombres 
mientras que las mujeres representan el 52 % 
de la muestra. Se señala a su vez que la mues-
tra tomada en la investigación no refleja el 
número de atenciones psicológicas efectua-
das en ese periodo; los datos de pacientes 
hospitalizados por COVID-19 para ese rango 
de fecha da cuenta de un total de 533 pacien-
tes hospitalizados, de los cuales 254 fueron 
mujeres y 279 hombres (no se discrimina 
según pacientes que requirieron unidad de 

cuidados intensivos). Al comparar la muestra 
con el número de pacientes hospitalizados, 
independientemente de su gravedad, se evi-
dencia que el análisis efectuado incluyó el 
11 % del total de pacientes hospitalizados, y 
por género se reparte de la siguiente manera: 
12,5 % equivale a la muestra de mujeres y 
10,3 % a hombres.

Rango de edad

En la figura 2 se muestran los rangos de 
edades de los pacientes de la presente inves-
tigación.

Figura 1 
Mapa guía de los resultados.
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Según la figura 2, los pacientes de la 
investigación se encuentran en un ran-
go de edad entre 24 a 88 años. Se presenta 
con mayor frecuencia la edad de 56 años. 
El promedio de edad es 54,70 manteniendo 
una similitud con la mediana que es de 57; 
lo anterior permite entender que la muestra 
tiene una distribución simétrica. Según Pa-
palia et al (2012), las personas en esta edad 
se encuentran en la etapa de la adultez inter-
media, periodo en el que la capacidad vital, 
que hace referencia al volumen máximo de 
aire que pueden inhalar y exhalar los pulmo-
nes, ha comenzado a disminuir desde los 40 
años. Además, la regulación de la tempera-
tura y el sistema inmune se debilitan, lo que 
hace a este grupo etario más vulnerable ante 
los síntomas del COVID-19. En general, 
mientras más avanzada sea la edad más pro-
babilidades hay de encontrar comorbilidades 
como presión alta, afecciones cardíacas o dia-
betes, que pueden agravar el estado de salud 
de las personas que adquieren el COVID-19 
(Huenchuan, 2020). De esta manera, la 
edad se vuelve un predictor importante en el 
riesgo de muerte al adquirir este virus (Gon-
zález-González et al., 2021; Pascual Gómez et 
al., 2020; Sáenz-López et al., 2020).

Tipología familiar

La organización familiar representa un ele-
mento y una variable psicosocial importante 
en términos del acompañamiento que reci-
ben los pacientes durante la hospitalización. 
Según la figura 3, el análisis de datos mostró 
que el 35 % de los pacientes residen en una 
tipología familiar nuclear y el 30 % en una 
tipología familiar extensa que involucra la 
presencia de parientes de distintas generacio-
nes. En menor medida, y con igual porcentaje 
(10 %), se encuentran otras formas de orga-
nización como la familia monoparental y las 
familias reconstituidas que involucran rela-
ciones con presencia de hijos o conyugues 
provenientes de otras relaciones.

Finalmente, se destaca los hogares 
unipersonales con el 8 %. Esta forma de orga-
nización familiar da cuenta de pacientes que 
pueden tener apoyo de la familia pero viven 
solos. Estos hogares han venido mostrando 
un crecimiento importante en el país, como 
se evidencia en el último estudio al respecto, 
en el que se ve que pasaron de un 5 % en 
1993 al 13,1 % en 2014, lo cual en general 
representa un reto para las familias y para el 
propio sistema de salud, dada la importancia 
de la familia en los procesos de recuperación 
y acompañamiento a pacientes (Departa-
mento Nacional de Planeación, 2015).
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Figura 2 
Gráfica de edad de los pacientes.
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Figura 3 
Gráfica de tipología familiar.

Vivencias de la hospitalización: 
narrativas de los pacientes

A partir de un análisis hermenéutico de las 
narrativas de los pacientes en las historias 
clínicas, se presentan cuatro categorías prin-
cipales que están presentes en los discursos 
de los pacientes: las emociones, la presencia 
de la soledad, la vivencia de las pérdidas y el 
bienestar percibido.

Las emociones en el contexto de la 
hospitalización

La respuesta de los pacientes a la hospitali-
zación enmarcada en un contexto global de 
pandemia cobra un valor emocional impor-
tante. Del marco noticioso que mostraba en 
principio el fenómeno del virus en un punto 
específico del continente asiático, se presen-
ta luego una alteración de la cotidianidad en 
todo el mundo, al tiempo que reluce la pro-
pia vulnerabilidad humana. Los diálogos con 
los pacientes involucran el reconocimiento 
de las emociones desplegadas en este con-
texto. De los 61 pacientes acompañados por 
psicología, 38 refieren que sintieron algún 
malestar emocional. Así, encontramos que 
algunos describen el escenario hospitalario 

como un territorio ajeno, en el que emerge 
la tristeza y la presencia continua de estrés.

De igual forma, la incertidumbre en-
marcada en los avances y retrocesos de la 
salud representan un alto nivel de malestar 
emocional, en el que puede experimentarse 
una pérdida del sentido de vida y una deses-
peranza. Esta lucha por la vida en ocasiones 
se juega en una tensión continua: el deseo 
por sobrevivir y superar la enfermedad y la 
respuesta física a la enfermedad. Finalmente, 
el diagnóstico de COVID-19 puede ser vi-
venciado desde el estigma social; el contagio 
representa la necesidad de aislamiento que 
en últimas puede percibirse desde el ostracis-
mo social.

Narrativas

Paciente #21 - Femenino

“Sufro de la presión, tengo más riesgos con 
el COVID. Entré en depresión al principio 
porque, claro, entré en pánico cuando el 
doctor me dijo que era positiva, porque esta-
mos en una sociedad en donde es muy cruel 
muchas cosas, uno se siente como bicho raro 
porque, obvio, todos se tienen que cuidar, 
lejos de uno, pero ya me siento mejor”. “La 
verdad no sé cómo voy, qué tengo, creo que 
el pulmón es la parte afectada”. “Yo no co-
mía nada, estaba superindispuesta”. “Uno se 
preocupa porque no quisiera contagiar a la 
gente, porque estaba con mi hijo y su esposa, 
pero ellos dicen que no han sentido nada de 
síntomas”.

Paciente #27 – Femenino

“Si continúo mejorando, me podrán qui-
tar el oxígeno. Pero me siento desanimada 
porque cada vez que mejoro, luego vuelvo 
y me enfermo, yo intento ver las cosas de 
la mejor manera, pero a veces no es así. Yo 
ya no quiero nada, estoy como sin ganas de 
vivir”.
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Paciente #60 – Masculino

“Siempre me he sentido un poquito ten-
sionado, duermo poco por el susto, porque a 
uno le da mucho susto”. “Todo va bien por 
el momento: el oxígeno, la salud, la presión. 
He tenido contacto con mi familia”. “Yo soy 
muy nervioso, mucha pensadera, pero tam-
bién he estado como bien”. “Me ha hecho 
mucha falta tocar la guitarra, aquí escucho 
mucha música en el celular”. “Yo no le he di-
cho a mis amigos porque usted sabe que esta 
enfermedad genera mucho estigma; de todas 
formas, pues, recibo el apoyo de mi familia y 
de mi amigo más cercano”.

La presencia de la soledad

Las características de la enfermedad y par-
te de la lógica del tratamiento requieren un 
proceso de aislamiento de la persona. En 
tal sentido, se habita un espacio que no es 
el propio y se sufre distanciamiento físico de 
la familia y los seres queridos. Al respecto, 
los pacientes mencionan la presencia de la 
soledad como un elemento que aumenta el 
malestar emocional.

Narrativas

Paciente #8 – Femenino

“Yo me he sentido muy sola, ¿no podrían 
venir a hacerme la intervención acá? He 
tenido mucho dolor en la espalda y no me 
han dado solución para el dolor, ni siquiera 
el medicamento es suficiente para el dolor 
que siento”.

Paciente #39 – Femenino

“Pues, esto ha sido difícil porque soy una 
persona que le gusta mucho tener contacto 
con los otros, y cuando me dijeron que iba a 
estar aislada fue como un baldado de agua 
fría. Sin embargo, aquí estoy, he estado ha-

blando con mi pareja y mi mamá y eso me ha 
ayudado muchísimo, además soy consciente 
de que esto es por mi bienestar y el de mi 
bebé Mateo, por lo que estoy dispuesta a cui-
darme y a hacer lo necesario”.

Vivencias de las pérdidas: entre lo 
transitorio y lo permanente

En las historias clínicas se identifica un 
escenario de pérdidas (transitorias o perma-
nentes) al que se ve enfrentado el paciente. 
La pérdida toma múltiples sentidos; por ejem-
plo, se reconoce un deterioro de la salud, la 
pérdida temporal de un rol que solían desem-
peñar en su hogar, el desempeño laboral que 
se tuvo que parar por la crisis de empleo y 
económica o por la entrada a la clínica. A 
su vez, la imposibilidad de acompañar a sus 
seres queridos en momentos de enfermedad, 
la disminución en la capacidad física, la falta 
de hábitos y actividades que le daban sentido 
al día a día alteran significativamente la co-
tidianidad de los pacientes y los somete a los 
retos propios de una nueva realidad a la que 
se deben hacer frente.

Por otra parte, se encontró que hubo 
pacientes que se enfrentan a pérdidas per-
manentes; se habla, entonces, de pacientes 
que mientras se encuentran en una lucha 
por su vida, se ven enfrentados a reconocer 
la pérdida de sus seres queridos durante el 
transcurso de la pandemia; lo transitorio de 
las pérdidas empieza a cobrar un valor per-
manente, expresado en el fallecimiento de 
seres queridos y la vivencia por momentos 
del proceso de duelo en la soledad de una 
habitación alejados del seno familiar. El pa-
ciente en este contexto de hospitalización 
suspende su participación de rituales socia-
les y familiares; sin embargo, experimenta el 
rigor y el dolor que puede generar el falleci-
miento de uno de sus deudos.
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Narrativas

Paciente #32 – Masculino

“Mi estado de ánimo es bastante bajo, por-
que yo perdí a mi mamá hace quince días, 
mi gran dolor es no haberle podido hacer un 
duelo como ella se lo merecía”.

Paciente #36 – Masculino

“Mi señora murió hace 22 días y eso ha 
sido muy duro; estoy triste, pero estoy bien y 
quiero mejorarme y salir de aquí”.

Paciente # 13 – Femenino

“Me estoy muriendo sin saber nada de mi 
hijo, él está en UCI y esta situación ha sido 
muy dolorosa y difícil para mí”. “Mis hijas 
son las que están pendientes de mí, pero uno 
acá solo, mi mayor preocupación es mi hijo”.

Bienestar en la hospitalización

El bienestar percibido durante la hospitaliza-
ción se deja entrever en el relato de algunos 
de los pacientes, y no es un dato menor, pues 
25 de los pacientes que tuvieron una inter-
vención por psicología, centraron su relato 
en destacar y reconocer los avances en su 
proceso de recuperación.

El bienestar percibido por parte de los 
pacientes suele identificarse en el propio 
reconocimiento de sus emociones; se suele 
destacar la tranquilidad, la reducción de es-
trés, el optimismo y la gratitud. Es importante 
identificar qué posibilita a los pacientes, pese 
al contexto de la hospitalización, nombrarse 
más allá del malestar; naturalmente, los avan-
ces en la propia recuperación son un factor 
clave para ello, y, además de estos avances, 
se encontraron otros elementos que apare-
cen con fuerza en el relato de los pacientes: 

la atención y comunicación con el equipo de 
salud, la espiritualidad entendida desde la 
experiencia religiosa y la comunicación con 
la familia, que en lo emocional es importante 
en los procesos de contención y construcción 
de sentido de vida; su acompañamiento les 
permite actualizar vínculos significativos que 
los instalan más allá del contexto mismo de 
la enfermedad.

Narrativas

Paciente #17 – Masculino

“Yo me he sentido muy bien en la clínica, 
me han tratado muy bien, todo ha sido muy 
claro”. “Yo he sentido mucha mejoría, por 
el momento me han tenido sin fiebre, que 
ese era mi problema que no bajaba de 38-39, 
pero ya aquí he estado estable”. “He tenido 
mucho contacto con mi familia, vamos es 
para delante y la familia le ayuda a uno a es-
tar muy bien, no me he decaído y vamos es 
para afuera y a aliviarme”.

Paciente #20 – Femenino

“Desde anoche me dicen que he estado 
mejorando y yo me siento muy bien atendi-
da, la verdad, pongo todo en manos de Dios, 
eso para mí es lo más importante”.

Paciente #39 – Masculino

“Yo estoy mejorando, me comunico con 
los médicos y me dicen que estoy mejor, 
emocionalmente me siento bien, un poco 
asfixiado. Me siento bien porque con la 
atención y el oxígeno, eso me ha ayudado y 
además me comunico con mi familia”.

La salud debe entenderse en un escena-
rio de prácticas de cuidado que involucran la 
respuesta del equipo de salud, las acciones 
y la responsabilidad del paciente y la per-
cepción de sentirse querido y acompañado. 
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En general, para los pacientes es importan-
te cultivar y construir una comunicación 
permanente con sus parientes. En los diá-
logos con psicología los pacientes al mismo 
tiempo agradecen la atención del equipo de 
salud; saberse bien atendido realza como un 
elemento que posibilita al mismo tiempo el 
optimismo y la esperanza en la recuperación.

Estrategias de afrontamiento

En la figura 4 se evidencian las principales 
estrategias de afrontamiento que asumen los 
pacientes en su situación.
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Figura 4 
Gráfica de estrategias de afrontamiento.

El presente estudio recoge el análisis de 
distintas estrategias de afrontamiento que 
pueden presentarse de forma simultánea en 
distintos pacientes. En tal sentido, se cono-
ce que la presencia de una estrategia no es 
excluyente de otras, se señala a su vez que 
el afrontamiento no necesariamente resulta 
positivo, la respuesta empleada por la perso-
na puede incluso amplificar la sensación de 
malestar. La principal estrategia de afron-
tamiento identificada en la muestra es la 
búsqueda de apoyo familiar: 47 de los 61 pa-
cientes reportan mantener contacto con su 
familia y haber sido lo más importante para 
ellos durante su hospitalización, el apoyo fa-
miliar emerge como fuente de bienestar en 
medio del miedo, el estrés y la preocupación 
que genera el diagnóstico y el verse sometido 
a una hospitalización ligada a un contexto 
de aislamiento. Pese a la ausencia física de 

la familia durante la hospitalización, los pa-
cientes suelen reportar un contacto y una 
comunicación permanente con sus allegados, 
los pacientes acuden a sus parientes en tanto 
suelen percibir vínculos significativos, moti-
vadores existenciales que impulsan el deseo 
de recuperarse; la comunicación representa 
un escenario de apoyo, homeostasis emo-
cional que convoca una actitud combativa 
durante el proceso de la enfermedad.

En segundo lugar y con una eleva-
da proporción, se encontró la presencia de 
estrategias de afrontamiento centradas en 
emoción, las cuales se observaron en 46 pa-
cientes. Dichas estrategias dan cuenta de 
la conciencia emocional y organísmica que 
perciben los pacientes durante el proceso de 
hospitalización y la atención que prestan a 
las mismas, con el fin de regular y buscar un 
espacio de calma ante el estrés o malestar  
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percibido. El afrontamiento emocional 
puede ir en distintas direcciones: desde la 
expresión emocional, que busca en el diálo-
go con la familia o el equipo de salud generar 
un alivio, hasta la inhibición emocional o la 
evitación, que en principio permiten man-
tener cierta homeostasis emocional y que 
puede ser adaptativo para el paciente en el 
tránsito de la hospitalización en tanto permi-
te ubicar su atención en eventos, conductas 
y pensamientos distintos a los que generan 
malestar emocional.

La búsqueda de información y comuni-
cación con el equipo de salud fue reportada 
por 24 pacientes como un elemento clave en 
el afrontamiento de la enfermedad. La per-
cepción de la salud suele estar vinculada con 
elementos propios de la relación médico-pa-
ciente como la confianza y el diálogo fluido. 
La claridad en la información alrededor del 
tratamiento y una escucha activa ante las 
inquietudes suelen ser valiosas para reducir 
niveles de ansiedad, aumentando la percep-
ción de seguridad y estabilidad emocional en 
los pacientes.

La espiritualidad expresada en la expe-
riencia religiosa parece jugar un papel clave 
en las emociones de algunos pacientes y en la 
forma de afrontamiento de la enfermedad. En 
20 de ellos se observó la espiritualidad como 
un recurso usado frecuentemente. Entre los 
relatos de los pacientes aparece de forma fre-
cuente la fe y la comunión con la deidad como 
una práctica que permite atender los senti-
mientos de soledad e incertidumbre propios 
del proceso de hospitalización. La espirituali-
dad permite el despliegue de diversos recursos 
simbólicos que facultan la elaboración de 
la angustia emocional como el temor a la 
muerte, de igual forma se observó que pue-
de generar un contexto de optimismo y una 
mayor capacidad de agenciamiento personal 
ante los retos derivados de la enfermedad.

Por otro lado, y en igual proporción, 
aparece el optimismo disposicional como 

una estrategia generadora de bienestar. Allí 
emerge la expectativa de un escenario posi-
tivo en el que pueden visualizarse más allá 
de la enfermedad, contemplando un esce-
nario cotidiano que los integre con vínculos 
significativos. Aparece a su vez una especie 
de visión positiva de la situación a la que se 
estaban enfrentando, permitiéndoles posi-
cionarse desde un escenario optimista de la 
enfermedad y generando una apertura a la 
búsqueda de alternativas para afrontar de 
distintas formas su estado de salud.

Finalmente, en 15 pacientes pudo iden-
tificarse ante el desarrollo de la enfermedad 
un afrontamiento en el que aparece la inde-
fensión y desesperanza. Este afrontamiento 
está marcado por la carencia de recursos de 
autoapoyo y una visión limitada o el reco-
nocimiento de carencias de apoyo familiar o 
social para hacerle frente a la enfermedad. En 
estos pacientes suele aparecer la anhedonia, 
en la que se deja de percibir la vida desde un 
escenario de disfrute; en general, este es un 
marcador importante para visualizar en es-
tos pacientes el inicio de un posible episodio 
depresivo. Cabe anotar que estos pacientes 
requirieron un mayor acompañamiento y 
apoyo por parte del equipo de psicología.

Discusión y conclusiones

Desde la óptica de la salud mental, los ha-
llazgos de la investigación muestran cierta 
tendencia en pacientes hospitalizados por 
COVID-19 de padecer altos niveles de es-
trés, ansiedad y angustia ante un posible 
desenlace fatal de la enfermedad. El malestar 
emocional puede ser amplificado por me-
didas de bioseguridad como el aislamiento 
físico. Lo anterior es validado en diversas 
investigaciones que encuentran que aquellos 
pacientes diagnosticados o con sospecha de 
COVID-19 sufren gran presión psicológica y 
problemas no solo de orden fisiológico sino 
en su salud mental: sentimientos recurrentes 
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de soledad, síntomas de ansiedad, tristeza, 
insomnio y cambios emocionales que pueden 
influir de forma significativa en la adheren-
cia al tratamiento médico; a su vez aparece el 
estigma social ante un nuevo patógeno que 
exige medidas como el aislamiento para con-
trarrestarlo (Cattelan et al., 2021; Paredes 
Pérez et al., 2020; Yang et al., 2020).

Las emociones involucran sensaciones 
y significados, es una dinámica atravesada 
por lo biológico y el lenguaje; están presen-
tes el afecto, los sentimientos, la cognición 
y la conducta (Lipchik, 2004). Se suelen 
reconocer en las etapas tempranas de la hos-
pitalización distintas reacciones emocionales 
como miedo, ansiedad o preocupaciones, 
anudadas a un posible escenario catastrófico 
de la enfermedad; sin embargo, esta disposi-
ción suele ser cambiante en el transcurso de 
la hospitalización a partir de la experiencia 
que adquiere el paciente y el despliegue en el 
afrontamiento de los estresores, lo cual tam-
bién les permite a las personas experimentar 
un escenario de bienestar y adaptación en el 
que pueden reconocerse un crecimiento per-
sonal, posicionarse ante la vida con mayor 
gratitud y valentía (Sun et al., 2021).

Por otro lado, se destaca en la vivencia 
de los pacientes un escenario de pérdidas pre-
sentes y potenciales. En contextos de grandes 
catástrofes y crisis como puede considerarse 
la pandemia por COVID, las características 
íntimas, familiares y de soporte social del 
duelo se ven interrumpidas, lo cual puede 
ser predisponente para abrir paso a escena-
rios traumáticos en los procesos de duelo; 
la reducción, supresión o impedimiento del 
desarrollo de rituales suele ser un elemento 
clave para ello (Sánchez Sánchez, 2021).

El panorama percibido en el contexto 
suele a su vez acrecentar la ansiedad ante la 
muerte, la cual se puede agudizar en aque-
llos pacientes que no perciben recursos de 
afrontamiento suficientes para tramitar los 
fenómenos subyacentes a dicho temor (To-

más-Sábado, 2020). Los procesos de duelo 
implican saberse en la finitud, integrando 
un diálogo permanente entre la vida y la 
muerte; para autores como Yalom (2000), la 
integración de la idea de la muerte nos sal-
va, en tanto puede posibilitar un escenario 
de restribución de metas, un enfoque sobre 
elementos básicos y sencillos de la vida, dado 
que la muerte suele recordar que la existen-
cia no puede ser aplazada y todavía queda 
tiempo por aperturarse a la vida. Ante este 
panorama es importante la implementación 
por parte del equipo de salud de estrategias 
de cuidado que permitan y cultiven un es-
cenario más compasivo frente a la muerte, 
destacándose las siguientes: tener procesos 
garantes de la dignidad de los pacientes, per-
mitir a los familiares una despedida presencial 
del ser querido y contar con un equipo inter-
disciplinario entrenado para acompañar estos 
eventos (Sánchez Cabezas, 2020; Correa Ra-
mírez et al., 2021).

Respecto al desarrollo de recursos de 
afrontamiento, se destaca como principal 
estrategia de afrontamiento el apoyo social 
percibido desde la familia; pese a las medi-
das de aislamiento físico, la investigación 
permite visibilizar la importancia de los vín-
culos significativos que teje el paciente como 
un elemento importante para afrontar el 
malestar emocional y la presión psicológica 
propia de las dinámicas de la hospitaliza-
ción; lo anterior es congruente con distintas 
investigaciones que señalan la mediación 
de la familia en la atenuación de los efectos 
propios de los estresores que enfrenta el pa-
ciente. Los pacientes que perciben un mayor 
acompañamiento familiar o social respon-
den mucho mejor a situaciones vitales y a 
distintos estresores propios del escenario hos-
pitalario, contribuyendo al mantenimiento 
de la salud y a la evolución de diversas enfer-
medades (Caballo, 1998; Romero Guevara et 
al., 2017; Correa Ramírez et al., 2021; Suarez 
Cuba, 2011; Sun et al., 2021).
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Continuando con la descripción de las 
estrategias de afrontamiento, se resaltan las 
que están centradas en la emoción en parte 
de la población intervenida, y pueden ser de 
de naturaleza interna como el autocontrol y 
el distanciamiento, o manifestarse con la ex-
presión emocional (Font & Cardoso, 2009). 
En términos de ajuste, dicha forma de afron-
tamiento posibilita responder a retos en el 
corto plazo, de forma temprana (Rodríguez 
Campuzano & Frías Martínez, 2005). Según 
Folkman y Lazarus (1980), los contextos 
hospitalarios son favorecedores de un afron-
tamiento centrado en la emoción en tanto 
involucran situaciones que pasan por la acep-
tación y no tanto por acciones concretas del 
sujeto que anulen el problema.

De otro lado, la comunicación con el 
equipo de salud se muestra como un elemen-
to clave en tanto interviene en la percepción 
que tiene el paciente sobre su condición de 
salud, facilita la adherencia a las disposiciones 
médicas, reduce la ansiedad en el paciente y 
los cuidadores y contribuye en el desarrollo 
de una atmósfera colaborativa entre per-
sonal de salud, paciente y familia. En esta 
dirección, autores como Huarcaya-Victoria 
(2020) refieren la importancia del entrena-
miento al personal de primera línea sobre el 
manejo de las malas noticias y la importancia 
en los procesos de comunicación; resaltando 
que un adecuado diálogo posibilita la trami-
tación de la experiencia en la hospitalización 
para el paciente y su familia.

En igual sentido, la comunicación pue-
de facilitar un escenario de apoyo emocional 
para brindar los primeros auxilios psicológicos 
con los diversos profesionales de la salud que 
intervienen en el proceso, sin que esta tenga 
que centrarse necesariamente en profesiona-
les de la salud mental como los psiquiatras 
y los psicólogos (Bautista Rodríguez et al., 
2016; Espinoza Suárez et al., 2017). Ante las 
medidas de aislamiento y la saturación de los 
servicios hospitalarios, aumenta la angustia en 

los pacientes por la incomunicación con sus 
familias. En general, este parece ser un eje 
clave en la dinámica propia de la atención 
en salud: reconocer la necesidad de crear 
grupos de salud especializados en acompañar 
los procesos de diálogo permanentes entre el 
paciente, la familia y personal médico (Ave-
llaneda-Martínez et al., 2021; De Antueno & 
Silberberg, 2018; Paredes Pérez et al., 2020).

Por otro lado, la espiritualidad mani-
festada en el vínculo de recursos simbólicos 
religiosos se encontró como un fenómeno 
importante en el afrontamiento de algunos 
pacientes. Teóricos como Frankl (1991) y 
Langle (2008) refieren que la dimensión es-
piritual está estrechamente vinculada con 
el sentido de vida, en el que se interroga la 
conciencia del ser en el mundo y puede ser 
expresada en la respuesta que los seres huma-
nos otorgan a la facticidad de la circunstancias 
que rodean la vida; la espiritualidad se con-
figura en un escenario relacional en el que 
es posible saberse en contacto con algo que 
al mismo tiempo trasciende la propia exis-
tencia, permitiendo la apertura y donación 
de sí mismo. La pandemia y la hospitaliza-
ción por el padecimiento de la enfermedad 
por COVID-19 suelen evocar un escenario 
de crisis en el que hay cambios significativos, 
que en algunos casos han sido ratificados por 
la muerte de otros seres queridos. Por esta 
razón, en ocasiones surgen distintos desafíos 
existenciales respecto de la propia identidi-
dad, el significado del sufrimiento, la soledad 
y la propia muerte (Andersen et al., 2021). 
Los recursos de afrontamiento de orden reli-
gioso abren un escenario de elaboración que 
les permite a los pacientes posicionarse ante 
la situación que están enfrentando.

La revisión de distintos metaanálisis pa-
rece ratificar el impacto positivo que otorga la 
experiencia religiosa en el afrontamiento de la 
crisis, considerándose un elemento significati-
vo para la salud pública y la salud mental, lo cual 
está generando una mayor apertura reflexiva y 
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científica sobre su lugar e incorporación en el 
diseño de tratamientos psicoterapéuticos (Al-
varado-Díaz & Pagán-Torres, 2021). Asi las 
cosas, en los escenarios de salud se explora y se 
reconoce cada vez más el afrontamiento espi-
ritual-religioso como un fenómeno importante 
que debe ser tenido en cuenta por los equipos 
de salud (Andersen et al., 2021; Dos Santos 
Silva et al., 2019).

Se constató también que la agudización 
del estrés y un posible curso del afrontamien-
to desde la desesperanza tienen lugar en la 
medida en que los pacientes perciben una 
situación como sumamemnte amenazante 
y al mismo tiempo no identifican recursos 
internos o externos para hacerle frente; la 
desesperanza surge como incapacidad para 
atender las demandas del entorno, no hay 
un sentido de agenciamiento personal que el 
sujeto perciba alrededor de la situación, por 
lo cual suele surgir allí un estilo atribucional 
externo (Rodríguez Campuzano & Frías Mar-
tínez, 2005).

Para concluir, se puede evidenciar en 
términos generales que los pacientes en con-
textos de hospitalización por COVID-19 
transitan sobre un escenario de vivencias que 
involucra, durante el inicio de la hospitaliza-
ción, la presencia de malestar emocional con 
una clara incidencia en su salud mental; sin 
embargo, emergem en ese proceso distintos 
recursos de afrontamiento que pueden fa-
cilitar una mayor percepción de bienestar y 
agenciamiento personal ante el proceso de 
salud-enfermedad. En esta vía, la investiga-
ción brinda algunas luces sobre fenómenos 
clínicosociales y la pertinencia de la inter-
vención psicosocial. Asimismo, a partir de 
las necesidades por suplir que encuentra el 
presente estudio, se puede sugerir la cons-
trucción de equipos interdisciplinarios con 
una visión biopsicosocial que brinde acom-
pañamiento a los pacientes y sus familias.

El estudio recoge diversas singulari-
dades inscritas en el marco de estresores 

significativos que enfrentan los pacientes en 
un contexto de aislamiento hospitalario; des-
de esta perspectiva, las reflexiones derivadas 
podrían ampliarse a poblaciones que en otros 
contextos afrontan medidas de aislamiento 
asociadas a requerimientos de bioseguridad 
hospitalaria. Más allá del estrés percibido y 
el escenario de incertidumbre que marcó 
gran parte de la pandemia por COVID 19, 
el apoyo familiar y la posibilidad de tramitar 
las emociones desde el diálogo con el equipo 
de salud resultan de gran relevancia para los 
pacientes. La incorporación de una visión re-
trospectiva sustentanda en el análisis de las 
historias clínicas puede considerarse como 
una limitación del estudio en tanto se reco-
noce que es pertinente y necesario a su vez 
otro tipo de modelos investigativos basados 
en un contacto directo con la población, que 
permita efectuar entrevistas a profundidad 
y ampliar el seguimiento postegreso, tras el 
proceso de hospitalización.
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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo general identificar las contribuciones de las funciones ejecutivas 
sobre los procesos emocionales, aportados en las investigaciones científicas empíricas publicadas en las 
diferentes bases de datos entre los años 2017 y 2022. Se llevó a cabo un estudio documental siguiendo 
las directrices de la declaración PRISMA guía 2020, con una muestra de 43 artículos seleccionados 
en las bases de datos ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, Proquest, Oxford Academic, PudMed, APA 
PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, SciElo, Redalyc, Dialnet y Web of Science, con un resumen 
de términos “funciones ejecutivas AND emociones”, “executive functions AND emotions”, “executive 
functions AND emotional processing”. Como resultados se encontraron las siguientes categorías de 
análisis: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. En conjunto se concluye que varios 
aspectos de las funciones ejecutivas tienen asociación directa sobre varios dominios de los procesos 
emocionales, lo que deja claro que el procesamiento de las emociones depende del funcionamiento eje-
cutivo en más de un aspecto; no obstante, al parecer tres habilidades básicas de las funciones ejecutivas 
(control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) son claves en aspectos de los procesos 
emocionales como la regulación emocional.

Palabras clave: funciones ejecutivas, control inhibitorio, procesos emocionales, regulación emocional, 
memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva.

https://orcid.org/0000-0002-6858-0457
mailto:alejasanchezceballos%40hotmail.com?subject=
http://doi.org/10.25057/21452776.1527


2       

Leidy ALejAndrA Sánchez cebALLoS

PsicoesPacios / VoL. 17 n. 31 / juLio-diciembre, 2023 / iSSn-e: 2145-2776

Abstract

The general objective of this study was to identify the contributions of executive functions on emotio-
nal processes, provided in empirical scientific research published in different databases between 2017 
and 2022. A documentary study was carried out following the PRISMA declaration guidelines, with a 
sample of 43 articles selected from the ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, Proquest, Oxford Acade-
mic, PudMed, APA PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, SciElo, Redalyc, Dialnet and Web of 
Science databases, with a summary of terms “executive functions AND emotions”, “executive functions 
AND emotions”, “executive functions AND emotional processing”. As results, the following catego-
ries of analysis were found: inhibitory control, working memory and cognitive flexibility. Overall, it is 
concluded that several aspects of executive functions have a direct association with several domains of 
emotional processes, which makes it clear that the processing of emotions depends on executive func-
tioning in more than one aspect, however, it seems that three skills basic executive functions (Inhibitory 
Control, Working Memory and Cognitive flexibility), are key in aspects of emotional processes such as 
emotional regulation.

Key words: Executive functions, inhibitory control, emotional processes, emotional regulation, working 
memory, cognitive flexibility.

Introducción

El estudio de los procesos emocionales ha 
sido uno de los grandes intereses de los exper-
tos en neurociencia a lo largo de las últimas 
décadas. El creciente auge por la compresión 
de este proceso ha dado como resultado el 
desarrollo de diversos modelos explicativos 
que tratan de resolver interrogantes sobre 
sistemas neuronales que están implicados 
en una respuesta emocional determinada, 
emociones universales e innatas en el ser 
humano, emociones que operan por sí solas 
o que dependen de mecanismos cognitivos 
subyacentes, regulación o gestión emocional, 
entre otros, dándole un valor fundamental a 
la cultura y la actividad social como ejes que 
permiten la construcción de las emociones 
(Feldman Barrett, 2017; Burkitt, 2019).

Según Ardila (2013) en etapas de de-
sarrollo como la infancia, las funciones 
ejecutivas (fe) se encuentran altamente rela-
cionadas con el procesamiento emocional, por 
ejemplo, las fe “frías” llamadas metacogniti-
vas o intelectuales responsables de funciones 
como resolución de problemas, abstracción, 
pensamiento lógico, anticipación de conse-
cuencias, planeación y memorias de trabajo 

interfieren en los procesos de las fe calientes 
(emocionales o motivacionales), sobre todo 
en aspectos como el control inhibitorio que 
media la capacidad de coordinar la cognición 
y la emoción.

Esta capacidad de modulación inten-
cional de las reacciones emocionales es 
denominada regulación o gestión emocional, 
la cual depende del trabajo conjunto en-
tre las funciones ejecutivas frías y calientes, 
gracias a la activación de las áreas corticales 
subyacentes; áreas prefrontales en regiones 
dorsolaterales para fe frías y regiones del cór-
tex ventral y medial para fe calientes (Zelazo 
& Carlson, 2020; Pesce et al., 2021). De 
modo que se pueden entender a las funciones 
ejecutivas como un mecanismo de control 
cognitivo-emocional que dirige y coordina 
la conducta de manera adaptada cuando no 
existe un esquema mental preestablecido 
(Broche-Pérez et al., 2015; Donovan, 2021). 
Otros autores como Schmeichel y Tang 
(2014), en sus estudios con resonancia mag-
nética funcional (rmf), encuentran en sujetos 
que realizaron tareas de reevaluación cogniti-
va de estímulo emocional, activación de áreas 
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del control ejecutivo como el dorsolateral y 
ventrolateral del córtex prefrontal, mientras 
que las áreas de la respuesta emocional como 
la amígdala y el estriado ventral presentaron 
menor activación, lo que explica una rela-
ción poco clara de la función ejecutiva y el 
procesamiento emocional; no obstante, los 
lóbulos frontales juegan un valor importante 
para ambos procesos.

Al respecto, Zelazo y Carlson (2020) 
determinan que la función central del ló-
bulo prefrontal es encontrar justificaciones 
aceptables para los impulsos y las emocio-
nes, y adaptarlas al medio social. Lo que 
coincide con lo explicado por Schmeichel 
y Tang (2015), en cuanto a que el papel de 
las funciones ejecutivas sobre los procesos 
emocionales y motivacionales sigue siendo 
poco estudiando; sin embargo, revelan que 
la capacidad cognitiva juega un valor impor-
tante para darle forma y significado a la vida 
emocional humana. En este sentido, la pre-
sente investigación documental tiene como 
objetivo identificar las contribuciones de las 
funciones ejecutivas sobre los procesos emo-
cionales, aportados en las investigaciones 
científicas empíricas publicadas en las dife-
rentes bases de datos entre los años 2017 y 
2022, es decir en los últimos 6 años.

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas son un término que 
se utiliza para agrupar diferentes procesos 
cognitivos que son el resultado observado de 
la función de los lóbulos frontales en el córtex 
prefrontal, en el que se involucran la regula-
ción de comportamientos, la resolución de 
problemas, el autocontrol, la inhibición de 
respuestas o impulsos, el desarrollo e imple-
mentación de estrategias, la planificación y 
la memoria de trabajo (Zelazo & Carlson, 
2020). Luria (s.f citado en Portellano et al., 
2005; Zelazo & Carlson, 2020) caracterizó 
el funcionamiento ejecutivo por niveles je-

rárquicos en la corteza cerebral, en el que 
los niveles más altos ubicados en la corteza 
prefrontal están ejerciendo control sobre las 
funciones de estructuras cerebrales como el 
tallo cerebral. Estas funciones ejecutivas tie-
nen como objetivo facilitar la adaptación del 
sujeto a situaciones nuevas o complejas en 
ausencia de aprendizajes previos, respuestas 
automáticas o sobreaprendidas (Andrés et 
al., 2016), que a su vez sustentan el rendi-
miento de numerosos desafíos cognitivos, 
como pueden ser el razonamiento lógico, las 
tareas duales, el mantenimiento de objeti-
vos y la planificación de tareas (Schmeichel 
& Tang, 2015). En general existe un con-
senso en la literatura científica sobre los 
componentes más influyentes de las funcio-
nes ejecutivas, a saber: memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva y control inhibitorio 
(Davidson, 1998; Diamond, 2006; Davidson 
& Sharon, 2012; Fuster, 2015; Andrés et al., 
2016; Donovan, 2021).

Procesos emocionales

El término procesos emocionales al igual que el 
término funciones ejecutivas hace referencia 
a una categoría de elementos que involucran 
aspectos como regulación o gestión de emo-
ciones, consciencia emocional (Donovan, 
2021), estado emocional, sentimientos (Fox, 
2018), reconocimiento de expresiones facia-
les emocionales (Ekman, 2003), competencia 
emocional, valencia emocional (Dubois & 
Adolphs, 2015), evaluación cognitiva de las 
emociones, percepción emocional (Damasio, 
2000; 2005), entre otros. Comparativamente, 
no existe un consenso sobre la comprensión 
en la literatura de las emociones y sus pro-
cesos, por la falta objetividad en la forma de 
medir las emociones, por las posiciones diver-
sas frente a la naturaleza de las emociones y 
a la multidisciplinariedad que abarca el estu-
dio de las emociones; aun así, las emociones 
son elementos de común interés en el estudio  
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de la neurociencia cognitiva y afectiva (Fox, 
2018). Las líneas de investigación se centran 
en diferentes aspectos, entre los que se des-
taca la tendencia en la compresión de las 
funciones ejecutivas como un mecanismo 
de control cognitivo-emocional que dirige y 
coordina la conducta de las personas (Bro-
che-Pérez et al., 2015), siendo elementos 
claves la relación entre control inhibitorio 
y regulación emocional (Donovan, 2021), 
flexibilidad cognitiva, reevaluación cogni-
tiva y memoria de trabajo con la regulación 
emocional (Andrés et al., 2016). Así pues, 
la regulación emocional se refiere al esfuer-
zo intencional de las personas para reducir la 
duración e intensidad de las respuestas emo-
cionales evitativas (ira y miedo), la cual se 
sirve del control inhibitorio para reducir la 
expresión externa de la emoción que favore-
ce la reevaluación cognitiva de la experiencia 
emocional, así como la supresión de expre-
siones emocionales socialmente inapropiadas 
(Schmeichel & Tang, 2015). De manera que 
la regulación emocional comprende cinco 
estrategias de gestión: selección de situacio-
nes, modificación de situaciones, despliegue 
atencional (distracción: desviar la atención 
del estímulo emocional; o concentración: 
centrarse en la experiencia emocional), cam-
bio cognitivo (reevaluación: reinterpretar 
la situación emocional) y modulación de 
la respuesta (supresión: modificación de la 
respuesta emocional conductual-fisiológica) 
(Berboth & Morawetz, 2021, p.1).

Al respecto, en la revisión sistemática 
realizada por Cibralic et al. (2019) se exploró 
la regulación emocional en estudios científi-
cos que vincularon a niños con trastorno del 
espectro autista (tea), encontrando que los 
problemas en la gestión emocional se refieren 
a la capacidad del funcionamiento ejecutivo, 
sumados a factores como el nivel de cocien-
te intelectual (IQ)-cociente de desarrollo 
(DQ), problemas de externalización-interna-
lización, habilidades de lenguaje y gravedad 

de la sintomatología del tea. Por esta vía, 
los estudios realizados por Caes et al. (2021) 
destacan que un adecuado funcionamiento 
ejecutivo constituye la base de procesos im-
portantes como la regulación emocional y el 
automanejo o autocontrol. En particular, el 
modelo cíclico de las fe y la salud expone que 
la relativa inmadurez en el proceso ejecutivo 
durante la adolescencia presenta un impacto 
negativo sobre la autogestión de las emocio-
nes, dejando a los individuos más propensos 
a la falta de control sobre aspectos como el 
dolor emocional y el dolor físico agudo o cró-
nico (Caes et al., 2021).

Por su lado, Berboth y Morawetz (2021) 
establecen que la regulación emocional sostie-
ne a gran escala una interacción con múltiples 
redes neuronales: dos redes corticales impli-
cadas en la regulación de la emoción y una 
red subcortical involucrada en la percepción 
y generación de emociones, y otra red subcor-
tical asociada a procesos como la reactividad 
emocional (LeDoux, 1996; 2002; Morawetz et 
al., 2020). Asimismo, el metaanálisis realiza-
do por Berboth y Morawetz (2021) determina 
que las bases neuronales de la regulación emo-
cional, independientemente de la estrategia, 
son la conectividad entre la amígdala y la 
corteza prefrontal ventrolateral izquierda, y 
mediante la estrategia de reevaluación cog-
nitiva (aspecto altamente relacionado con el 
control inhibitorio) se encontró “conectividad 
convergente entre la amígdala y la corteza 
prefrontal dorsolateral derecha, la corteza 
prefrontal ventrolateral izquierda y la corteza 
prefrontal dorsomedial” (p. 1).

En otra vía, Ching y Chan (2020) ma-
nifiestan que los procesos emocionales así 
como las funciones ejecutivas se relacionan 
en la medida en que las personas realizan va-
loraciones del entorno que les rodea. Es decir, 
las emociones tanto negativas como positivas 
son una construcción compleja que asocia 
aspectos como la felicidad, el optimismo y el 
bienestar subjetivo; por tanto, las emociones 
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no solo incluyen los aspectos placenteros, 
como alegría, contexto, interés y amor, sino 
también la cognición, es decir, la interpre-
tación de los eventos y las circunstancias de 
la vida que desencadenan la reacción emo-
cional y la respuesta conductual. Esa acción 
de interpretación es la comúnmente llamada 
reevaluación cognitiva que depende en gran 
parte del control inhibitorio perteneciente a 
las fe frías. Si bien el control inhibitorio en 
relación con la regulación emocional es clave 
en la investigación científica, otros artículos 
plantean dominios importantes en la aso-
ciación como es el caso de la actualización 
que ejerce un rol de monitoreo y actuali-
zación en la memoria de trabajo, la cual 
ayuda a mantener la intención de suprimir 
emociones en situaciones inapropiadas, y a 
generar y mantener valoraciones emociona-
les de eventos no emocionales (Schmeichel 
& Tang, 2015). En ese sentido, la memoria 
de trabajo es fundamental para el éxito de 
dos formas de regulación emocional, para la 
supresión expresiva y la reevaluación cogni-
tiva (Schmeichel et al., 2008). Al parecer, las 
personas con una gran capacidad de memoria 
de trabajo suelen presentar menores emocio-
nes negativas gracias a la gran eficiencia en 
la regulación emocional espontanea o no ins-
truida (Schmeichel & Demaree, 2010).

Otro sustrato cognitivo poco estudiado 
ha sido el control cognitivo y la flexibilidad 
de regulación emocional, así como las tres 
estrategias de regulación, a saber: detener o 
cambiar la estrategia, mantener la estrategia 
y monitorear, que dependen en gran medida 
de las fe en relación con el cambio de objeti-
vos y el comportamiento dirigido a objetivos 
en varios contextos emocionales (Pruessner 
et al., 2020). Así, la actualización describe 
la capacidad de monitorear, almacenar y 
manipular la información en la memoria de 
trabajo, para ajustarla a los contextos rele-
vantes de la respuesta emocional y mantener 
los objetivos actualizados. Por otro lado, la 

flexibilidad de la estrategia de regulación 
es la capacidad de alternar entre múltiples 
tareas o conjunto mentales, para ajustar el 
comportamiento y la respuesta emocional a 
contextos o estímulos emocionales que cam-
bian constantemente. Según la literatura, 
una mayor capacidad de flexibilidad cogniti-
va o cambio se asocia con menos rumiación y 
una reevaluación cognitiva exitosa ajustada 
a los objetivos explícitos (Canet-Juric et al., 
2016; Pruessner et al., 2020). Seguidamente, 
Gross y Jazaieri (2014) indican que esa capa-
cidad adaptativa de la regulación emocional 
está sujeta a tres factores dependientes del 
funcionamiento ejecutivo: 1) consciencia de 
la emoción, encargada de activar y actuali-
zar las estrategias de la regulación o gestión 
emocional; 2) conocimiento de los objetivos 
de la regulación emocional que permiten la 
implementación de las estrategias de gestión 
de las emociones, y 3) la habilidad de cam-
biar y elegir estrategias para pasar al estado 
emocional deseado (Gross & Jazaieri, 2014).

Desde otra perspectiva, la evidencia 
aportada por estudios científicos sugiere que 
las alteraciones conductuales demuestran 
claramente alteraciones de base en las fe frías 
y calientes, por lo que personas con marca-
da tendencia al comportamiento violento e 
impulsivo, y falta de regulación emocional 
suelen presentar a la vez bajo desempeño 
en las pruebas neuropsicológicas que típica-
mente evalúan los componentes cognitivos 
fríos como resolución de problemas, control 
inhibitorio, planeación, abstracción, en-
tre otros (Broche-Pérez et al., 2015). Así, 
la presencia de síndromes disejecutivos en 
pacientes con patología prefrontal con anoma-
lías intelectuales se asocian a la vez a cambios 
emocionales y conductuales, con marcada 
impulsividad, desinhibición, agresividad y 
trastornos de la personalidad, y, en presen-
cia de daño orbitofrontal y frontal medial se 
dan síntomas como comportamientos ina-
propiados, irritabilidad, cambios en el estado  
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de ánimo, falta de tacto, distracción y des-
atención de eventos importantes (Fuster, 
2015; Ardila, 2013).

Según Ardila (2013), las lesiones en 
los dos sistemas anatómicos principales del 
lóbulo frontal (dorsolateral y orbitomedial) 
presentan síntomas neuropsicológicos dife-
rentes pero, a la vez, revelan la asociación 
entre las funciones ejecutivas y los procesos 
emocionales; por ejemplo, la lesión en el 
córtex dorsolateral se caracteriza por “alte-
raciones en la organización temporal de la 
conducta, dificultades en la resolución de 
problemas, alteraciones en la abstracción 
y planificación y defectos de la memoria de 
trabajo (síndrome de disfunción ejecutiva 
metacognitiva)” (Ardila, 2013, p. 3), mien-
tras que en la lesión en el córtex orbitomedial 
predominan los síntomas como: “defectos en 
el control inhibitorio (síndrome de disfun-
ción ejecutiva emocional/motivacional)” (p. 
3), que finalmente afectan de forma negativa 
el procesamiento emocional y las respuestas 
conductuales de los individuos.

En relación con el desarrollo de las 
funciones ejecutivas en la niñez y la adoles-
cencia, se cree que las perturbaciones en el 
desarrollo del cerebro, así como las experien-
cias traumáticas y el estrés en estas edades, 
interrumpen el desarrollo y la maduración 
de los sistemas neuronales de las funciones 
ejecutivas tantos frías como calientes con 
secuelas sociales y emocionales como neu-
roticismo, baja amabilidad, desesperanza y 
dificultades en la regulación motivacional y 
emocional (Butman & Allegri, 2001; Dia-
mond, 2006; Singer, 2006; Castellanos-Ryan 
et al., 2016; Zelazo & Carlson, 2020).

Finalmente, teniendo en cuenta la evi-
dencia planteada se pretende dar respuesta 
a la siguiente pregunta de investigación: 
¿cuáles han sido las contribuciones de las 
funciones ejecutivas sobre los procesos emo-
cionales en la literatura científica publicada 
entre los años 2017 y 2022?

Método

Protocolo de búsqueda

Este estudio de revisión documental se realizó 
con base en los estamentos de la declaración 
PRISMA guía 2020, la cual oriento a través 
de sus 27 elementos de verificación los mé-
todos para identificar, seleccionar, evaluar 
y sintetizar la información de los artículos 
científicos reportados (Page et al., 2021), con 
el propósito de mejorar la calidad científica 
de la presente revisión sistemática. Para el 
rastreo de los artículos se utilizaron las bases 
de datos: ScienceDirect, Scopus, EbscoHost, 
Proquest, Oxford Academic, PudMed, APA 
PsycInfo, APA PsycArticles, APA PsycNet, 
SciElo, Redalyc, Dialnet y Web of Science. 
Se utilizó el siguiente resumen de términos: 
“funciones ejecutivas AND emociones”, 
“executive functions AND emotions”, 
“executive functions AND emotional pro-
cessing”. El proceso de búsqueda de los 
artículos científicos se realizó desde octubre 
de 2021 hasta marzo de 2022. Los criterios 
de inclusión de los artículos fueron: a) inves-
tigaciones publicadas en los últimos 6 años, 
es decir, entre el 2017 y 2022; b) artículos 
empíricos; c) artículos científicos que asocia-
ron algún aspecto de las funciones ejecutivas 
y el procesamiento emocional; d) artículos 
publicados en español, inglés y portugués, sin 
discriminación geográfica. Los criterios de 
exclusión utilizados fueron: a) investigacio-
nes desarrolladas en animales.

Proceso de elegibilidad y registro

El proceso de elegibilidad se realizó ini-
cialmente por título, con todos aquellos 
artículos que relacionaran las funciones eje-
cutivas con algún aspecto del procesamiento 
emocional en seres humanos. Posteriormen-
te a la selección por título, el investigador 
vació en una base de datos del programa 
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Excel características importantes como títu-
lo, cita en APA, palabras claves, resumen, 
método, población, fuente, conclusiones y 
referencia bibliográfica en APA.

Procedimiento

Una vez realizadas las búsquedas de los artí-
culos en las bases de datos y la identificación 
de las características importantes, los investi-
gadores sometieron cada artículo a análisis de 
calidad con el propósito de evitar los sesgos 
en la selección de la muestra, por medio de 
la Escala Para Evaluar Artículos Científicos 
en Ciencias Sociales y Humanas (eacsh) de 
López-López et al., (2019), la cual permitió 
otorgarle una puntuación promedio a cada 
artículo con base en los criterios de esta, 
siendo el número 3 la puntuación estándar 
de inclusión de un artículo de la muestra del 
presente estudio documental.

Síntesis y método de análisis

El método de análisis utilizado fue por ca-
tegorías de análisis que emergen a partir 
de la similitud de la información recolec-
tada. Es un método de análisis base de las 
investigaciones cualitativas que ha sido am-
pliamente utilizado en estudios cuyos datos 
son de características heterogéneas (Hernán-
dez Sampieri et al., 2014; Castaño-Pulgarín 
et al., 2021). De tal modo que las categorías 
de análisis que se establecieron a través del 
proceso de codificación de los resultados y 

discusiones de cada artículo de la muestra 
fueron: control inhibitorio con un récord de 21 
estudios, memoria de trabajo con 11, y flexibili-
dad cognitiva con 11 investigaciones. Para un 
total de 43 artículos analizados.

Consideraciones éticas

Este estudio se construyó respetando los 
principios éticos establecidos en la Ley 1090 
(Congreso de la República de Colombia, 
2006), que declara el Código deontológico 
del psicólogo en el territorio colombiano, en 
el capítulo VII donde se establece la inves-
tigación con seres humanos y la protección 
de los derechos de autor, así como los prin-
cipios éticos del código de conducta de la 
Asociación Americana de Psicología (2010), 
Enmiendas 2010, para la correcta citación de 
las investigaciones aportadas en este artículo.

Resultados

Se identificaron 1167 registros en las bases 
de datos que vinculaban las dos variables 
de estudio (funciones ejecutivas y procesos 
emocionales). Luego de la revisión de cada 
registro por título se seleccionaron 154, que 
posteriormente al proceso de inspección de 
contenido y valoración por la escala de ca-
lidad EACSH permitió la inclusión de una 
muestra final de 43 investigaciones (figura 
1), las cuales fueron sometidas a análisis 
cualitativo bajo la metodología de catego-
rías de análisis.
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Figura 1 
Diagrama de flujo, proceso se selección de la muestra.
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Fuente: elaboración propia siguiendo la estructura del flujograma PRISMA de Page et al. (2020).

Memoria de trabajo (mt)

Las funciones ejecutivas complejas son mejo-
res predictores de las habilidades regulatorias. 
Por ejemplo, utilizar una tarea de regula-
ción emocional implícita puede mostrar un 
vínculo directo con el rendimiento de la me-
moria de trabajo que, según los estudios, se 
puede ver reflejado en medidas importantes 
de las estrategias de regulación emocional 
(re), como la actualización afectiva, la cual 
requiere de la capacidad para controlar el 
procesamiento de la información emocional 
(Sperduti et al., 2017; Marceau et al., 2018; 
Rowlands et al., 2020; Mohammed & Lyusin, 
2020). No obstante, un estudio realizado por 

Marceau et al. (2018) determinó que las fe de 
cambio de tareas en comparación con otras 
fe básicas (memoria de trabajo e inhibición) 
se asociaron únicamente con dificultades en 
la re. En ese sentido, la re se puede manifes-
tar de dos formas (implícita y explicita), las 
cuales son elementos importantes en la vida 
diaria, que dependen parcialmente de estruc-
turas cerebrales, vinculadas típicamente con 
las habilidades de control cognitivo (Sperdu-
ti et al., 2017). Otro elemento importante 
de la mt es el control atencional, el cual es  
necesario para la activación y el manteni-
miento de la representación emocional; al 
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parecer, un efecto sobre la reacción emocio-
nal hacia las imágenes o los elementos de la 
vida diaria dependen de estos factores (Sper-
duti et al., 2017; Sivaratnam et al., 2018).

Estudios realizados con niños con tdah 
sugieren que los problemas en la regulación 
de las emociones se dan en al menos tres vías: 
1) la desregulación de las emociones se refleja 
en la expresión conductual de la mt subde-
sarrollada; 2) la desregulación emocional es 
secundaria a aspectos adicionales del síndro-
me de tdah no relacionados con los déficits 
subyacentes del funcionamiento ejecutivo, 
(3) la desregulación emocional representa 
aproximadamente el 16 % de la variación 
en la regulación emocional. En conclusión, 
una mt más desarrollada en comparación 
con el control inhibitorio o el cambio de 
configuración predice menos síntomas de 
tdah y mejores habilidades de regulación 
emocional (Radakovic et al., 2017; Poenitz 
& Román, 2020; Groves et al., 2021).

Otro aspecto de la memoria de traba-
jo asociado con el factor emocional hace 
referencia al reconocimiento de emociones 
faciales. Los problemas en la precisión del 
reconocimiento emocional pueden deberse 
a déficits en las funciones cognitivas supe-
riores que alteran notoriamente la conexión 
y la comunicación cerebral encargada del 
procesamiento emocional, lo cual tiene un 
impacto negativo sobre las relaciones y el 
bienestar social. Consecuentemente, para 
este proceso se involucran diferentes fases 
de la mt como la codificación de informa-
ción visual, que requiere principalmente de 
habilidades básicas de percepción y atención. 
Por ejemplo, la información codificada de 
una expresión facial se integra con el conoci-
miento semántico y afectivo preexistente, lo 
que permite identificar una emoción en par-
ticular, luego la información de la cara vista 
y la información recuperada de la memoria a 
largo plazo deben mantenerse y monitorear-
se en la memoria de trabajo (Correro et al., 

2019; Operto et al., 2020; Muñoz Ladrón de 
Guevara et al., 2021).

En otro orden de ideas, en trastornos 
como la alexitimia se puede presentar un peor 
funcionamiento en la memoria de trabajo, 
que radica en la dificultad para la percepción 
de las emociones (identificar sentimientos), 
el cual tiene de base la disfunción ejecutiva 
(Correro et al., 2019).

Por último, algunos estudios reco-
miendan que las intervenciones de control 
de emociones se basen en dos mecanismos 
neurocientíficos propuestos: a) reorientar los 
sesgos hacia la acción impulsiva (es decir, un 
enfoque de abajo hacia arriba) y b) fortalecer 
las fe (es decir, un enfoque de arriba hacia 
abajo), lo cual puede ser potencialmente 
efectivo en los problemas de control emocio-
nal (Marceau et al., 2018).

Control inhibitorio

Los sistemas de control cognitivo y, en parti-
cular, el control inhibitorio juegan un papel 
importante en la supervisión de la conducta, 
ya que comparten interacciones complejas y 
reciprocas con el procesamiento de emocio-
nes, las cuales son necesarias para el control 
de comportamientos dirigidos a objetivos 
(Yep et al., 2018). En algunas investigaciones 
se reportan participantes con menor uso de 
estrategias de la regulación emocional como 
la reevaluación cognitiva, en la que se en-
cuentra de base la disfunción ejecutiva y fallas 
en el cambio atencional, lo que sugiere que la 
disfunción ejecutiva juega un papel transdiag-
nóstico en la psicopatología. Así pues, podría 
entenderse la reevaluación cognitiva como 
la tendencia a participar activa y cognitiva-
mente en el control emocional, lo que implica 
cambiar la interpretación de la situación para 
cambiar la experiencia emocional (Li et al., 
2018; Waring et al., 2019; Moreno-Manso et 
al., 2020; Quinn & Joormann, 2020; Beau-
lieu-Pelletier et al., 2021; Shakehnia et al., 
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2021; Gong et al., 2022). En ese sentido, los 
cambios atencionales como estrategias de 
regulación resultan ser efectivos; por ejem-
plo, el cambio de atención hacia aspectos no 
afectivos de la información positiva ayuda a 
regular mejor la atención y, a la vez, a activar 
el sistema inhibitorio que apoya la regulación 
adaptativa, reduciendo la reactividad emo-
cional negativa, lo que favorece la valoración 
cognitiva del reconocimiento del contexto 
emocional y la conciencia emocional (Yep et 
al., 2018; Aguirre-Loaiza et al., 2019; Jahromi 
et al., 2019).

En otro orden ideas, la presencia 
de déficits en la inhibición de respuesta 
emocional dependiente del circuito fron-
to-estrial y del circuito del sistema límbico 
desregulan a la vez la función de la amígdala 
cerebral (Eckland et al., 2021; Grol & De 
Raedt, 2021). En complemento, estudios 
en rmf lograron hallar que una vía cerebral 
emocional general comparte nodos neuro-
nales involucrados en el afecto general, el 
lenguaje, la percepción de las emociones, 
el control ejecutivo y la conceptualización 
(Crouch et al., 2018; Huang et al., 2018; 
Zinchenko et al., 2019). Esta vía general 
parece ser la encargada de procesar emo-
ciones básicas como la alegría, la tristeza, la 
ira y el miedo; no obstante, otras emociones 
parecen depender de la construcción social 
afectiva que predicen la valencia emocional 
y las características interpersonales (King, 
2020; Khosravi et al., 2020; Molavi et al., 
2020; Hoorelbeke et al., 2022). Otro as-
pecto relevante menciona que la capacidad 
de regulación emocional, aparte de estar 
mediada por el control inhibitorio, se ve 
afectada por factores como la edad, la cual 
permite el desarrollo de una capacidad más 
fina de distinguir y comprender las respues-
tas emocionales (elementos claves de las 
competencias sociales) (Cabello Cuenca et 
al., 2019; Malagoli et al., 2020).

Flexibilidad cognitiva

Según Álvarez Valbuena et al. (2021), la 
flexibilidad cognitiva hace referencia a la ca-
pacidad de cambiar de respuesta cognitiva, 
empleando diferentes estrategias mentales, 
lo que implica analizar las consecuencias de 
la conducta y el aprendizaje de errores. Con 
respecto a su asociación con los procesos 
emocionales, algunos estudios plantean que 
la flexibilidad cognitiva tiene gran impacto 
sobre la regulación emocional, debido a que 
se requiere para estrategias de regulación 
como la reevaluación cognitiva; sin embargo, 
para las estrategias como la supresión expre-
siva de la emoción no se encuentra relación 
significativa, pero esta última sí depende al 
parecer de la capacidad visoconstructiva que 
facilita la supresión de emociones inapropia-
das (Ramsook et al., 2020; Kahl et al., 2021).

Es importante resaltar que el proceso 
de regulación emocional está mediado por 
el vínculo entre inhibición y flexibilidad 
cognitiva, lo que indica que los sujetos con 
estas capacidades desarrolladas tienen mejor 
habilidad para suprimir, reevaluar, regular 
sus pensamientos desadaptativos y conducta 
impulsiva, así como la reactividad e intensi-
dad emocional (Segura et al., 2017; Stanciu 
et al., 2019; Fatima & Shahid, 2020; Álvarez 
Valbuena et al., 2021; Cuvillier & Bayard, 
2021). Otro elemento mencionado en los 
estudios es que la flexibilidad cognitiva su-
pone un vínculo directo en el desarrollo de 
la capacidad verbal en los niños, que mejora 
la compresión de las emociones, permite la 
identificación de sentimiento y sus causas, lo 
que les facilita adaptar rápidamente sus pen-
samientos y comportamientos a las demandas 
y objetivos ambientales cambiantes (Maire et 
al., 2017; Lessing et al., 2019; Cioffi et al., 
2021; Wang et al., 2021). En la tabla 1 se 
muestran aspectos de las funciones ejecutivas 
que contribuyen en los procesos emocionales.
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Discusiones y conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo iden-
tificar las contribuciones de las funciones 
ejecutivas sobre los procesos emocionales, 
aportados en las investigaciones científicas 
empíricas publicadas en las bases de datos 
entre los años 2017 y 2022. Para lo cual, 
los resultados de la presente revisión docu-
mental y el análisis cualitativo arrojaron lo 
siguiente: se evidencia que varios aspectos 
de las funciones ejecutivas tienen asociación 
directa sobre varios dominios de los pro-
cesos emocionales, lo que deja claro que el 
procesamiento de las emociones depende 
del funcionamiento ejecutivo en más de un 
aspecto. Por ejemplo, Dickey et al. (2021) 
develan que el procesamiento de las emocio-
nes es dinámico y en él existen interacciones 
de las regiones corticales como las dorsolate-
ral, ventrolateral y lateral, implicadas en las 
regulaciones emocionales y el control cogni-
tivo, lo que es congruente con lo planteado 
por Caes et al. (2021), que argumentan una 
relación cíclica entre el funcionamiento eje-
cutivo y los procesos emocionales. De este 
modo, se cree que una relativa inmadurez 
en las funciones ejecutivas durante la infan-

cia y la adolescencia genera dificultades en 
el procesamiento emocional, sobre todo en 
áreas como la capacidad de autogestión emo-
cional, autocontrol y bienestar, motivo por el 
que resulta evidente que los procesos emo-
cionales y ejecutivos comparten relaciones 
mucho más profundas que una simple asocia-
ción entre dominios. Esto está relacionado 
con el modelo de funciones ejecutivas frías 
y calientes, en las que la fe operan de modo 
conjunto constituyendo un mecanismo cog-
nitivo-emocional que adapta la conducta al 
medio ambiental y a los objetivos (Zelazo & 
Carlson, 2020; Pesce et al., 2021).

Dado que las funciones ejecutivas 
abarcan tanto aspectos intelectuales como 
emocionales, el desarrollo adecuado de las 
fe en la niñez y la adolescencia tiene un 
efecto beneficioso en áreas como el rendi-
miento académico, la salud física y mental, 
el desempeño profesional y las habilidades 
sociales (De Greeff et al., 2018; Hillman et 
al., 2019; Berboth & Morawetz, 2021; Caes 
et al., 2021). Por lo anterior, las interven-
ciones tempranas en las funciones ejecutivas 
pueden convertirse en aspectos centrales de 

Tabla 1. 
Resumen: aspectos de las funciones ejecutivas que contribuyen en los procesos emocionales

Funciones ejecutivas-control ejecutivo Procesos emocionales

1. Control inhibitorio 1. Capacidad de regulación emocional (re)

     -Reevaluación cognitiva     -Supresión expresiva 

2. Memoria de trabajo     -Flexibilidad afectiva 

     -Actualización
     -Mantenimiento de estrategia
     -Generación de objetivos

    -Cambio atencional al estímulo emocional

3. Flexibilidad cognitiva 2. Conciencia y compresión emocional

      -Cambio de estrategia 3. Estado de ánimo 

      -Adaptabilidad de la re 4. Valencia emocional 

      -Control ejecutivo de la atención 5. Reconocimiento de expresiones faciales emocionales

Fuente: elaboración propia.



12       

Leidy ALejAndrA Sánchez cebALLoS

PsicoesPacios / VoL. 17 n. 31 / juLio-diciembre, 2023 / iSSn-e: 2145-2776

escenarios tanto pedagógicos como clínicos, 
lo que puede contribuir a la salud cerebral y 
a la salud mental, al ser espacios de estimu-
lación para la gestión de las emociones y la 
resiliencia (Daly-Smith et al., 2018; Ratcliff 
et al., 2019).

En otro orden de ideas, un gran número 
de estudios aportados demuestran la impor-
tancia de tres funciones ejecutivas básicas 
que contribuyen en el procesamiento emo-
cional, a saber: flexibilidad cognitiva, control 
inhibitorio y memoria de trabajo, lo que es 
consecuente con los resultados de la crecien-
te literatura sobre el control ejecutivo y sus 
subconjuntos de operaciones como la auto-
rregulación emocional, dirigidas a objetivos 
y a la adaptación de las conductas involu-
cradas en la selección, programación y la 
coordinación subyacente a la percepción, la 
memoria y la acción (Pruessner et al., 2020). 
De modo que la inhibición (llamada control 
inhibitorio o control atencional) se refiere a 
la capacidad de anular la atracción interna 
y externa para actuar adaptadamente a los 
estímulos ambientales y sociales; por su lado, 
la memoria de trabajo (llamada también ac-
tualización o capacidad de la memoria de 
trabajo) es la habilidad de mantener la in-
formación en la mente para manipularla y 
actualizarla contantemente, y por último, la 
flexibilidad cognitiva (conocida como cam-
bio de configuración o flexibilidad mental) 
facilita el cambio de perspectiva o pensa-
miento de forma rápida y flexible, así como el 
cambio de atención (Ardila, 2013; Hillman 
et al., 2019). Estas tres capacidades son fun-
damentales para el procesamiento emocional, 
sobre todo para la regulación o gestión emo-
cional, en estrategias como la reevaluación 
cognitiva y la supresión expresiva emocional; 
no obstante, los estudios no dan una eviden-
cia contundente sobre la asociación exitosa 
entre estos constructos, ya que la regulación 
emocional necesita de una compresión más 

profunda sobre los requisitos cognitivos que 
varían de las diferencias individuales en el 
funcionamiento ejecutivo.

La supresión expresiva puede depen-
der de la habilidad para prestar atención a 
un estímulo emocional y al mismo tiempo 
monitorear la reactividad emocional, así 
como la capacidad de focalizar la respues-
ta emocional que surja. Adicionalmente, 
tanto el control inhibitorio como la actua-
lización son importantes, sin desconocer 
la mediación de la flexibilidad cognitiva, 
como la habilidad de alternar la atención 
al estimulo emocional y prestar atención 
a la reacción emocional con su respectiva 
intensidad. Otras estrategias de regulación 
también dependen de ello, particularmente 
la reevaluación cognitiva, la distracción, la 
automejora y la selección de situaciones, 
que develan la presencia de múltiples pro-
cesos cognitivos involucrados en aspectos 
emocionales. Contrariamente a lo que se 
creía; las fe solo tienen inferencia sobre los 
procesos de la regulación emocional, pero 
un pequeño número de artículos encon-
trados en este estudio demuestran que las 
fe están asociadas también con aspectos 
como conciencia y compresión emocional, 
reconocimiento de expresiones faciales 
emocionales, valencia emocional y estado 
de ánimo (ver tabla 1) (Trujillo & Pineda, 
2008; Schmeichel & Tang, 2015; Ching & 
Chan, 2020; Pruessner et al., 2020; Caes et 
al., 2021; Donovan, 2021).

Lo anterior es congruente con los ha-
llazgos de las presente investigación, en los 
que al parecer no se puede atribuir una re-
lación binaria entre un solo constructo del 
procesamiento ejecutivo y el procesamien-
to emocional, ya que ambos comparten 
relaciones dependientes entre múltiples 
dominios, por lo que el estudio de estos 
procesos requiere mayor profundización en 
investigaciones empíricas.
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Limitaciones

La literatura aportada demuestra que el es-
tudio de la dependencia de estos procesos se 
hace complejo debido a la gran variedad de 
modelos teóricos explicativos de las fe, lo que 
hace difícil su operatividad en los estudios 
empíricos y documentales.
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Resumen

La interacción constante entre el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (tic) 
y la prestación de servicios en salud conlleva, intrínsecamente, expectativas sobre sus potencialidades y  
reflexión sobre sus limitaciones. La transformación digital de la atención psicológica puede ser enten-
dida como parte de la progresiva digitalización de los servicios en salud, y de las nuevas tendencias 
en telesalud. La masiva migración de atención sanitaria a los ambientes virtuales por las medidas de 
aislamiento por el covid-19 hizo, a su vez, repensar los desafíos de los profesionales en psicología frente 
a la adopción de estas herramientas y los nuevos modos de atención basados en ellas. Se realizó un 
proceso de exploración, mediante revisión narrativa y crítica de la literatura acerca del estado actual de 
la telepsicología, considerando las publicaciones sobre la efectividad de la atención telepsicológica y la 
adopción de las tecnologías emergentes para complementar, automatizar o replantear los procesos de 
terapia y asesoramiento. La telepsicología, que aparece en medio del interés renovado por el futuro de la 
atención sanitaria y telesalud, se debate entre la paradoja de la expansión del acceso a servicios en salud 
mental junto a la exclusión de amplios sectores sin acceso a conectividad. Se concluye que se requiere 
una mayor investigación al respecto, a la vez que una discusión que fundamente las políticas que impul-
sen una reducción de las brechas de acceso a tic a la par de las que ya existen en acceso a salud mental.

Palabras clave: revisión narrativa, salud mental, telepsicología, telesalud, transformación digital.
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Abstract

The constant interaction between advances in information and communication technologies (ICT)  
and the provision of health services leads us to reflect on their potential and limitations. Digital trans-
formation of psychological care is understood as part of the digitisation of health services, and new 
trends in telehealth. The shift from face-to-face health care to virtual environments due to the isolation 
measures of Covid 19 has made psychology professionals reconsider the challenges of adopting new 
modes of care based on digital tools. This article is produced as a critical review of the literature on 
the current state of telepsychology, considering publications on the effectiveness of telepsychological 
care and the adoption of emerging technologies to complement, automate or rethink the processes of 
therapy and counselling. Telepsychology, emerging amidst renewed interest in the future of health care 
and telehealth, struggles with the paradox of expanding access to mental health services alongside the 
exclusion of large sectors without access to connectivity. It is concluded that more research is needed 
on this issue, as well as a discussion to inform policies that promote a reduction in the gaps in access to 
ICTs along with those that already exist in access to mental health.

Keywords: narrative review, mental health telepsychology, telehealth, digital transformation.

Introducción

En la práctica psicológica, la adhesión de las 
tecnologías a los procesos de intervención 
resulta hoy un tema ineludible de discusión. 
El creciente interés por la telepsicología se 
puede constatar a partir de las directrices 
emitidas por la Asociación Americana de 
Psicología a través de la creación en 2011 
del grupo especializado para el desarrollo de 
la telepsicología, como una forma de pro-
blematizar y mejorar los conocimientos y las 
competencias de los profesionales psicoló-
gicos para el desarrollo de la psicología por 
medio de tecnologías de telecomunicación, y 
de asegurar para el paciente una cierta pro-
tección y conciencia frente a los problemas 
de confidencialidad y seguridad que implica 
el acceder a servicios telepsicológicos (Joint 
Task Force for the Development of Telepsy-
chology Guidelines for Psychologists, 2013). 
Estas directrices son un primer intento no 
solo de regular la atención psicológica me-
diada por tecnologías comunicacionales, 
sino también de problematizar, conceptuali-
zar y promover prácticas éticas y seguras en 
esta modalidad. Este interés también es ob-
jeto de una actualización que considera los 

exponenciales avances en la comunicación 
remota y digital que caracterizan a la cuarta 
revolución industrial (Schwab, 2017).

Si pensamos en la relación entre psi-
cología y desarrollo tecnológico, se abre un 
amplio espectro de tecnologías disponibles, 
transformaciones del proceder terapéutico, 
a tal punto que los tratamientos psicológicos 
por internet ocupan un área de indagación 
creciente en cuanto a su efectividad, al igual 
que las técnicas como el neurofeedback, la 
realidad virtual y la estimulación magné-
tica transcraneal para intervenciones de 
distintos tipos (Peñate Castro et al., 2014). 
McCord et al. (2020) han identificado por lo 
menos seis tipos de tecnologías que se han 
incorporado a la atención psicológica (apli-
caciones digitales, e-mail, llamadas de audio, 
videoconferencias, textos y entornos web) 
en dominios de ejercicio de la psicología que 
incluyen evaluación psicológica, psicotera-
pia, investigación, supervisión, evaluación de 
riesgos, entre otros.

Sin embargo, la pregunta por la telep-
sicología requiere precisar conceptualmente 
cuáles de las formas de acción profesional 
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desde la psicología pueden incluirse dentro 
de ese apelativo. La telepsicología es defini-
da por el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid como la provisión de servicios psico-
lógicos a través de tecnologías que permiten 
la comunicación no presencial (De la Torre 
Martí & Pardo Cebrían, 2018), adaptando 
la definición provista por la Joint Task Force 
de la APA hace una década. Estos medios 
incluyen dispositivos móviles, computado-
res, teléfonos, videoconferencias, correo 
electrónico, webs de autoayuda, blogs, redes 
sociales, entre otros; medios que transmi-
ten información por vía oral, escrita, por 
imágenes, sonidos y otros tipos de datos, 
e incluyen la comunicación sincrónica y 
la asincrónica, es decir, en vivo o diferida 
(Colegio Oficial de Psicólogos, 2017). En 
comparación con esta propuesta, en el caso 
colombiano la telepsicología es relacionada 
con todas aquellas intervenciones en salud 
mental que se apoyan en mayor o menor 
medida de tecnologías de información y 
comunicación y que, por su naturaleza, 
enmarca adaptaciones del profesional meto-
dológica y tecnológicamente a la naturaleza 
del medio (Colegio Colombiano de Psicólo-
gos, 2021).

Teniendo esto en cuenta, el manual 
procede a inventariar los usos de la interven-
ción telepsicológica: terapia psicológica por 
videoconferencia o alternada con sesiones 
presenciales, o como complemento o segui-
miento de estas; como servicio de asesoría 
o counseling; como servicio de apoyo para 
personas con dificultades psicológicas (por 
ejemplo, las líneas dirigidas a atención de 
personas con ideación suicida o problemas 
afines); y como servicio de evaluación indi-
vidual o screening masivos, proceso en el que 
se presenta la investigación científica (De la 
Torre Martí & Pardo Cebrían, 2018).

Parece existir, entonces, una cierta 
preocupación por la elaboración de manua-
les y lineamientos éticos para la práctica 

telepsicológica, incluyendo libros basados 
en recopilaciones de casos y formas de pro-
ceder (Campbell et al., 2018), y reflexiones 
sobre estándares de actuación, formación y 
ética en el desempeño de la labor (Gamble 
et al., 2015; Nelson et al., 2011), y cómo re-
presenta un potencial insospechado para el 
incremento de la cobertura y la reducción de 
los impactos de las enfermedades mentales 
sobre la salud de la población (Perle & Nie-
renberg, 2013).

Se puede pensar que este uso provie-
ne de la popularización a fines de los 90 del 
término telemedicina para definir un interés 
renovado por la prestación de servicios en sa-
lud a distancia, muy posterior al ascenso y la 
caída de las primeras formas de telemedicina 
de los años 70 (consistente en transmisiones 
por fax, teleradiología, telemetría y consultas 
por teléfono) que buscaban reducir las defi-
ciencias y heterogeneidades en la prestación 
de servicios sanitarios. En parte, la renova-
ción de ese interés proviene de las recién 
descubiertas posibilidades de la tecnología 
computarizada para reemplazar la interac-
ción cara a cara entre proveedor y cliente 
(Bashshur, 1995). Actualmente, se observa 
la tendencia de la migración de la telemedici-
na de los hospitales y las clínicas a los hogares 
y dispositivos móviles, lo que se espera que 
incremente la cobertura en los países de bajo 
ingreso (Dorsey & Topol, 2020).

Esto, a su vez, sienta las bases para la 
discusión sobre la telesalud como un re-
pertorio creciente de uso de las tecnologías 
disponibles para enfrentar problemas del 
entorno, tales como una demanda incre-
mentada de servicios para personas mayores 
y discapacitadas, y la necesidad percibida en 
las instituciones sanitarias de aumentar la 
eficiencia, la individualización y la calidad 
del cuidado en salud con recursos limitados 
(Koch, 2006). La telesalud, comúnmente 
conocida como Home Telehealth (telesalud 
en casa), y entendida como la provisión de 
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cuidado en salud remotamente usando las 
herramientas tecnológicas disponibles (inclu-
yendo computadores y teléfonos móviles, con 
y sin conexión por vídeo) es caracterizada 
por tres tendencias de estudio y aplicación: 
su expansión a áreas lejanas a los centros de 
salud, la incorporación de tecnologías cada 
vez más diversas para la prestación de ser-
vicios, como monitoreos remotos o sistemas 
móviles y automatizados de diagnóstico, y la 
migración progresiva del cuidado fuera de los 
centros médicos hacia el hogar (Dorsey & 
Topol, 2016). En este contexto, el desarrollo 
de la preocupación por la telepsicología pare-
ce ir de la mano del aumento del interés por 
la telesalud y comparte algunas de sus diná-
micas. No se trata meramente de un trasvase 
de las ya muy diversas clases de interven-
ciones psicológicas presenciales al territorio 
digital, sino que contiene modalidades que 
amplifican y enriquecen el proceso terapéuti-
co, a la vez que viene acompañada de nuevos 
riesgos, deficiencias e implicaciones.

Hasta el momento, la investigación 
ha permitido reconocer la plataforma y los 
mecanismos de conectividad como varia-
bles intervinientes que afectan el proceso de 
cambio terapéutico de muy diversas mane-
ras. Particularmente, parece que el entorno 
digital utilizado y sus características (como 
apariencia, dificultades de uso, simplicidad 
de contenido, formas de participación permi-
tidas, la forma en que permite soporte, entre 
otros) están asociados a la adherencia de los 
pacientes al tratamiento y la eficacia de sus 
efectos (Ritterband et al., 2009). Este tipo 
de hallazgos ponen de relieve un sinnúme-
ro de detalles no presentes en la psicología 
presencial que deben, necesariamente, si no 
optimizarse por lo menos pensarse como va-
riables silenciosas que afectan los resultados 
de los tratamientos.

Como ejemplo de esto, es necesario 
considerar un metaanálisis sobre tratamien-
tos telepsicológicos para el trastorno de 

estrés postraumático en el cual, tras revisar 
13 investigaciones, se encontró que si bien 
hay eficacia probada de la psicoterapia en la 
reducción de síntomas para tratamientos pro-
piamente dichos, otras formas de atención 
(counseling de apoyo y similares) no tienen la 
misma efectividad que aquella; e incluso, las 
intervenciones telepsicológicas parecen te-
ner efectos reducidos en comparación con las 
cara-a-cara (Sloan et al., 2011). Este análisis 
demuestra la importancia de considerar que 
las variables intervinientes en la efectividad 
de la intervención psicológica son distintas a 
aquellas asociadas al tratamiento presencial.

De otra parte, una indagación sobre el 
uso de la teleterapia (como una aplicación de 
la psicología) en psicólogos españoles mostró 
que hay una penetración modesta, 26 %, de 
la adopción de la virtualidad como reem-
plazo o complemento de terapia presencial. 
Pero las limitaciones percibidas parecen ser 
considerables, dado que la comunicación no 
verbal y la calidad de la alianza terapéutica 
se ven comprometidas, al igual que se perci-
ben dificultades para el mantenimiento de la 
confidencialidad y los problemas técnicos de 
conectividad (González-Peña et al., 2017). 
Al fin y al cabo, entre las fuentes orientati-
vas para profesionales de telesalud, se invita 
a menudo a reconocer que si se opta por la 
telepsicología se requiere balancear sus bene-
ficios con la pérdida de control directo sobre 
el ambiente físico en comparación con las 
intervenciones presenciales (Nelson et al., 
2011; Reed et al., 2000).

Con respecto al contexto actual que 
motiva el presente artículo, la irrupción de 
la pandemia por covid-19 es una de las con-
diciones más importantes para comprender 
este proceso, debido a que las limitaciones 
de movilidad y las medidas de confinamiento 
promovidas por la mayoría de los gobiernos 
del mundo catapultaron la transformación 
digital de muchas áreas del funcionamien-
to social humano. La coyuntura actual 
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originada por la pandemia de covid-19 y 
la migración parcial o total de servicios en 
salud y salud mental al territorio digital, 
suscita nuevos interrogantes pertinentes a 
la adopción de la telepsicología por parte de 
los profesionales en psicología. El incremen-
to de condiciones de malestar relacionados 
con la pandemia impulsa la reflexión sobre 
cómo expandir y perfeccionar la prestación 
de servicios psicológicos en modalidad a 
distancia, utilizando los mecanismos exis-
tentes, y qué clase de preparación es 
necesaria por parte de los profesionales en 
salud mental para aprovecharlos al máximo 
(Inchausti et al., 2020; Ruiz et al., 2020). En 
el caso colombiano, justamente un conjun-
to de materiales emitido por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología 
(Ascofapsi) discute sobre cómo la situa-
ción de emergencia lleva a replantear el 
papel de la psicología en entornos como el 
educativo (Montes, 2020) y organizacional 
(Rentería-Pérez & Díaz-Bambula, 2020). 
Igualmente se aborda la consulta online 
como uno de los principales recursos a tra-
vés de los que la psicología puede ejercer un 
impacto positivo en las nuevas necesidades 
psicosociales que han surgido durante la 
pandemia (Gutiérrez-Peláez, 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, la 
pregunta que guía el presente artículo se 
puede definir de la siguiente manera: ¿cuál 
es el estado actual de la telepsicología en 
Colombia, considerando los recientes avan-
ces técnicos y tecnológicos en el ejercicio de 
esta modalidad de atención? Esta cuestión se 
definió a través de dos líneas argumentales. 
La primera consiste en identificar qué formas 
científicamente validadas existen en la ac-
tualidad para el ejercicio de la telepsicología. 
Y la segunda es establecer qué de este cono-
cimiento es promovido, regulado y estudiado 
en Colombia a partir de instituciones y ma-
nuales, y en qué formas aparece.

Consideraciones metodológicas

Para el desarrollo de la presente exploración 
se utilizó el método de revisión narrativa 
(Galvan & Galvan, 2017). Las revisiones na-
rrativas o revisiones de tema son entendidas 
como abordajes libres de un tópico con el fin 
de responder a las preguntas de investigación 
de manera general, escogiendo flexiblemente 
los materiales. Son reconocidas sobre todo en 
ciencias de la salud para casos en los que la 
producción sobre un tema no se encuentra 
estructurada en líneas claras o en las que se 
requieran materiales que no sean produc-
to de investigación empírica (Ferrari, 2015; 
Fortich-Mesa, 2013). Esta opción se tomó 
debido a la amplia variabilidad de las formas 
de ejercicio de la telepsicología, la transfor-
mación de la práctica durante la pandemia 
de covid-19 (una actualidad vigente durante 
el proceso de revisión) y las difusas barreras 
que existen frente a las divergentes formas 
de atención en las que el aspecto remoto (lo 
tele de la telepsicología) participa en mayor o 
menor medida.

Considerando lo anterior, de acuerdo 
con las dos líneas argumentales propuestas 
desde la pregunta de investigación, el primer 
objetivo recuperó materiales de investigación 
empírica publicados entre 2015 y 2021 dis-
ponibles en el buscador Google Scholar. La 
búsqueda se hizo con la palabra clave telepsy-
chology. De los primeros artículos encontrados 
se tomaron otras palabras clave que enrutaran 
hacia modalidades de atención que claramen-
te caben dentro de la telepsicología pero que 
no usan este término, obteniendo los descrip-
tores mobile app, whatsapp, videocall, online y 
echological momentary asessment triangulados 
con los descriptores psychology y treatment, 
escogiendo 19 materiales. Para el segundo ob-
jetivo se seleccionaron de manera estratégica 
fuentes relacionadas con la promoción de la 
telepsicología en Colombia. Estos materiales 
incluyeron la Ley 1616, textos publicados por 
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el Colegio Colombiano de Psicólogos y As-
cofapsi sobre la temática, e investigaciones 
reflexivas sobre la telepsicología en Colombia.

Esto implica adoptar un cierto riesgo de 
sesgo a cambio de una perspectiva adaptable 
a las formas en que se manifiesta la literatu-
ra, estructurando el producto final a manera 
de ensayo. Una vez ubicados los materiales, 
se realizó una extracción de los contenidos, 
considerando dos ejes temáticos: el estado 
actual de la telepsicología en Colombia de 
cara a covid-19 y las evidencias sobre efecti-
vidad de las herramientas.

Resultados

Hallazgos recientes sobre resultados 
de intervenciones telepsicológicas

Durante el período de análisis se pudo en-
contrar un interés por el uso de diversas 
herramientas digitales para su incorpora-
ción a la atención psicológica que expanden 
o enriquecen los procesos psicoterapéuticos 
o de asesoramiento. Para este apartado se 
recuperaron 19 artículos científicos diri-
gidos a desarrollar o evaluar la efectividad 
de estrategias de intervención psicológica 
mediadas total o parcialmente por una tec-
nología digital.

Uno de los recursos utilizados fue la 
apertura de las notas de tratamiento para que 
los pacientes puedan leerlas mediante acceso 
online, del mismo modo que se permite a pa-
cientes médicos el acceso a su historia clínica. 
Es decir, facilitarles a los pacientes que lean 
las notas escritas por sus terapeutas, lo que 
cuenta como una modalidad diferida de te-
lepsicología. Un estudio mostró que algunos 
de los pacientes valoran tener acceso a estas 
notas y las consideran de vital importancia 
para el direccionamiento de su tratamiento, 
sin efectos adversos significativos (O’Neill et 
al., 2019).

Por un lado, los materiales revisados 
sugieren una sinergia considerable entre la 
terapia cognitivo conductual y los procesos 
telepsicológicos. Se destacan, de las tenden-
cias encontradas, los esfuerzos por pesquisar 
la efectividad de tratamientos telepsicológi-
cos en territorios rurales. Los acercamientos 
de la telepsicología para la extensión de la 
cobertura a las zonas rurales también han te-
nido resultados positivos. A través del ensayo 
clínico controlado se mostró que la terapia 
cognitivo conductual para el tratamiento de 
la ansiedad por vía telefónica, en personas 
mayores de áreas rurales, permitió la dismi-
nución de los síntomas (Brenes et al., 2015). 
La terapia cognitivo conductual también se 
ha utilizado para el tratamiento de estrés 
post-traumático exclusivamente a través de 
videoconferencia en un estudio de caso úni-
co, tras la cual se redujeron los síntomas en 
36 sesiones y se sostuvo el resultado durante 
4 meses (Escudero et al., 2018).

En el campo de las intervenciones gru-
pales online también se encontró, a partir 
de una prueba de terapia grupal basada en 
narrativas con adolescentes con cáncer, que 
el énfasis de la terapia online sobre la forma-
ción de vínculos de apoyo entre participantes 
(basada, principalmente, en el chat y el uso 
terapéutico de las historias y el contenido en 
video) tuvo mayor efectividad que una tera-
pia similar basada en psicoeducación (Lang 
et al., 2020).

También se ha examinado el uso de pro-
gramas autoaplicados de intervención que 
permiten cuestionar, en cierto modo, si real-
mente es indispensable la presencia del trabajo 
del profesional en psicología. En el rango de 
tiempo se encuentra el programa “Sonreír es 
divertido”, que constó de un complejo pro-
ceso de evaluación, tratamiento y monitoreo 
a través de una aplicación de internet para 
el tratamiento de la depresión. El programa 
combinó un proceso de diagnóstico de ries-
go de depresión a través de monitorización  



7       

Transformación digiTal de la aTención psicológica: esTado acTual de la Telepsicología en colombia

PsicoesPacios / Vol. 17 n. 31 / julio-diciembre / issn-e: 2145-2776

fisiológica, sumado a un proceso de preven-
ción y tratamiento dentro de la aplicación 
que permitía el registro diario de la capacidad 
de afrontamiento, a través de un entrena-
miento automatizado para promover formas 
adaptativas de enfrentar los problemas, con 
módulos dedicados a diversos aspectos de 
la terapia de la depresión: motivación para 
el cambio, entendimiento de los problemas 
emocionales, ponerse en marcha, flexibilidad, 
disfrute, establecimiento de metas, 
aprendizaje y recursos para la sostenibilidad 
de los avances (Botella et al., 2015). La in-
vestigación muestra una evaluación positiva 
de los resultados a través de un ensayo con-
trolado aleatorizado para el tratamiento de la 
depresión leve o moderada, tanto con apoyo 
de un profesional como sin él, evidenciando 
mejoría sostenible a lo largo de un año frente 
al grupo control.

Un estudio más amplio, que incluyó a 46 
mujeres víctimas de violencia sexual y orien-
tado también al tratamiento del trastorno de 
estrés postraumático bajo el enfoque cogni-
tivo conductal, utilizó un programa basado 
en la interactividad, autorreportes online y 
sitios web psicoeducativos para el manejo de 
cogniciones negativas traumáticas. En este 
caso, se contó con dos grupos, uno acompa-
ñado de un terapeuta y uno redirigido a la 
web psicoeducativa. El programa interactivo 
asistido por psicoterapeuta mostró un fortale-
cimiento de los procesos de afrontamiento de 
las pacientes y una reducción de cogniciones 
y síntomas asociados al trauma al final del 
proceso (Littleton & Grills, 2019).

Igualmente, como cabe esperar, la pan-
demia de covid-19 también supuso un punto 
de inflexión en la transformación digital de 
la atención psicológica. Al igual que los ser-
vicios en salud, los meses iniciales de las 
medidas de confinamiento en muchos países 
estuvieron marcados por una reducción del 
contacto presencial entre las personas, lo que 
implicó también un interés creciente por el 

uso de tecnologías de videollamadas y men-
sajes para la continuación de las sesiones de 
atención psicológica y evitar las interrupcio-
nes y deserciones en los procesos.

Respecto a las estrategias de telepsi-
cología que se asumen como respuesta al 
covid-19, se han encontrado avances que 
implican usos creativos y de emergencia de la 
tecnología disponible, considerando que las 
medidas de confinamiento estuvieron mar-
cadas por procesos improvisados y acelerados 
de adopción de las tic para la atención psi-
cológica. Estos procesos están acompañados 
por un incremento en el malestar relacio-
nado con interrupción de las actividades 
ordinarias, ansiedad y miedo de contraer la 
enfermedad (Paricio del Castillo & Pando 
Velasco, 2020; Montoya Romero et al., 2020; 
Ruiz et al., 2020). Igualmente, también es-
tán en desarrollo ensayos controlados sobre 
el uso de intervenciones autoadministradas 
para el incremento de emociones positivas y 
calidad del sueño en pacientes con ansiedad 
o depresión en el contexto de la pandemia 
(Dominguez-Rodriguez et al., 2020).

Por lo general, se presenta un incre-
mento de la demanda y una combinación 
de medios para la intervención psicológica, 
como llamadas telefónicas, radio, videolla-
madas, notas de voz y chats (que resultan 
útiles para difundir infografías), pero se ex-
perimentan dificultades de horarios para los 
consultantes, problemas de conectividad y 
cierto desánimo por las modalidades de aten-
ción disponibles (González & Sánchez, 2020; 
Ordaz Hernández & Miranda Otero, 2020).

Un uso de psicogrupos de Whatsapp 
en Cuba para la orientación psicológica a 
distancia fue evaluado a través de cuestio-
narios online y análisis de contenido de las 
sesiones grupales. La aplicación utilizada 
para la comunicación de los grupos se va-
loró como muy útil, en la medida en que 
permitió expandir la atención psicológica 
de forma interdisciplinaria, alcanzar grupos  
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poblacionales más amplios, guardar registro 
de las intervenciones para poder analizarlas, 
y convertir a los usuarios como multiplicado-
res de la atención. Sin embargo, también se 
encontró como limitación el desigual acce-
so a la conectividad y la fluctuación de las 
redes en algunos territorios, por lo que, para-
dójicamente, la atención en salud mental se 
expande, pero también se vuelve excluyente 
(Zas Ros, 2020).

Aparte de las tendencias asociadas al 
covid-19, otra línea que toma fuerza puede 
identificarse en la gamificación de la terapia 
psicológica, en la cual también se encuen-
tran dos tendencias menores. Una de estas es 
la gamificación de los procesos de atención 
telepsicológica. Es decir, el uso de aplica-
ciones móviles que tienen elementos de los 
juegos, como mecánicas, recompensas, coo-
peración, etc., que mejoran los procesos de 
adquisición de actitudes y comportamientos 
y el engagement con los procesos (Bracken-
bury & Kopf, 2022). Particularmente, la 
evidencia muestra que el uso de aplicacio-
nes gamificadas ha permitido mejorar la 
adherencia al tratamiento para las terapias 
cognitivo conductuales (Brown et al., 2016). 
Igualmente, esto también coincide con la 
popularización de aplicaciones móviles para 
el autocuidado cognitivo y emocional de los 
pacientes, con o sin acompañamiento del 
terapeuta; no obstante, estas aplicaciones 
tienden a ser puntuadas de manera negati-
va y se presentan pocas opciones amigables 
para el usuario (Alhuwail et al., 2020), así 
como también se encontraron estudios que 
mezclan las disciplinas de la terapia psico-
lógica y el diseño de videojuegos para la 
creación de aplicaciones con mayor efecti-
vidad (Tochilnikova et al., 2022).

Por último, la otra tendencia es el uso 
de aplicaciones móviles para la medición 
y el seguimiento de los pacientes. En este 
caso, se encontró la evaluación momen-
tánea ecológica (ema), un proceso asistido 

por comunicaciones móviles (ya sea a tra-
vés de teléfonos o relojes inteligentes) con 
los cuales, dentro del marco de una terapia 
cognitivo-conductual, se aplican al sujeto de 
manera diaria ítems de un instrumento de 
medición de la variable que se busca cam-
biar en la terapia, de manera que pueda ser 
evaluado en su entorno natural cotidiano 
sin mediaciones adicionales (Kleiman et al., 
2017; Rosenkranz et al., 2020); esto ha sido 
evaluado en Colombia con inventarios tales 
como el cuestionario de pensamientos ne-
gativos repetitivos considerados un síntoma 
de trastorno depresivo mayor (Rosenkranz 
et al., 2020). Esta modalidad permite iden-
tificar el cambio terapéutico sin necesidad 
de que el paciente responda las modalidades 
tradicionales de los cuestionarios, las cuales 
le interrogan acerca de la intensidad y fre-
cuencia de los síntomas durante el período 
de una o dos semanas, y evitar el sesgo que 
se produce por la distorsión de las memorias 
del paciente (Carpenter & Schacter, 2017).

Estado de la telesalud y la salud 
mental en Colombia

El interés por la telesalud en Colombia es uno 
de los aspectos que se ven intensificados por 
la forma en que la pandemia de covid-19 ace-
leró la transformación digital de los servicios 
en salud. A nivel editorial, se pudo identificar 
la presencia de publicaciones con discusiones 
y reflexiones sobre la práctica de la telepsico-
logía durante la ventana de observación.

En términos generales, la telepsicología 
ha sido identificada como una herramienta 
con potencial para la construcción de comu-
nidad y el mejoramiento de la salud mental 
comunitaria, en la medida en que el carácter 
simultáneo de la comunicación permite rea-
lizar sesiones grupales con gran soltura, a la 
vez que funciona como un mecanismo útil 
para la formación de estudiantes de carreras 
relacionadas con la salud mental (Hernández 
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Cruz & Ospina Marín, 2021). Sin embargo, el 
caso de Colombia, en particular, presenta de-
safíos para la prestación de servicios en salud 
mental en línea. El contexto sociohistórico 
del país se caracteriza por una entrada progre-
siva de la salud mental en el campo legislativo 
de los servicios en salud (Ardón Centeno & 
Cubillos Novella, 2012). Pero una revisión re-
ciente en este contexto sugiere que el acceso 
a servicios en salud mental adolece de inequi-
dades aún mayores que el acceso a la salud 
en general, y parece estar asociado a dificulta-
des económicas, geográficas, culturales y una 
percepción limitada de la población respecto 
a la capacidad resolutiva de sus necesidades, 
lo que se asocia a una prevalencia creciente 
de enfermedades crónicas y de alto costo en 
el terreno de lo mental (Rojas Bernal et al., 
2018). A su vez, el acceso a servicios de salud 
mental es percibido como más difícil en zonas 
rurales y al menos 6 de cada 10 personas no 
solicitan atención porque no lo consideran 
necesario, incluso en caso de reportar haber 
tenido síntomas de algún trastorno psicológi-
co (González et al., 2016).

Sin embargo, la atención psicológica se 
incluye dentro de la salud mental institucio-
nalmente a partir de la Ley 1616 (Congreso 
de la República de Colombia, 2013). Por lo 
tanto, para comprender el estado de la telep-
sicología es importante contextualizarse en 
la regulación sobre telesalud, dado que in-
cluye todas las actividades relativas a salud, 
servicios y métodos, provistos con ayuda de 
tecnologías de información y telecomuni-
caciones (Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, 2019a). Pese a que, 
como puede inferirse, actualmente no hay 
una regulación concreta sobre la prestación 
de servicios en telepsicología, sí existe regula-
ción sobre los servicios de salud en general a 
distancia (sobre todo telemedicina), al punto 
que pueden clasificarse por lo menos en cua-
tro, normalmente combinables:

a. La telemedicina interactiva: Atención 
sincrónica de un profesional de la salud a un 
usuario a través de videollamada en cual-
quiera de sus fases.

b. La telemedicina no interactiva: Aten-
ción no sincrónica utilizando tecnologías 
de información y comunicación para pro-
veer un servicio que no requiere respuesta 
inmediata.

c. La telexperticia: Proceso de comunica-
ción entre prestadores de servicios en salud 
para asesorarse sobre el caso del usuario, 
comúnmente entre dos profesionales de la 
salud, o un técnico y un profesional, donde 
uno atiende presencialmente al usuario y 
otro lo atiende a distancia. Aplica también 
para juntas médicas solicitadas por el médico 
tratante sobre las condiciones clínico-pato-
lógicas del paciente.

d. El telemonitoreo: Atención entre el 
prestador de salud y el usuario a través de 
una infraestructura tecnológica que recopila 
y transmite datos clínicos, y posibilita el se-
guimiento y revisión clínica por el prestador 
a distancia (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019b).

Esta clasificación puede ser útil para 
pensar la atención telepsicológica en Colom-
bia, dado que aborda tanto las interacciones 
sincrónicas como las asincrónicas, a la vez 
que los casos de interconsulta, flexibilizados 
y potenciados por el desarrollo de las tecno-
logías digitales. Los procesos de tratamiento 
basados en seguimiento mediante instrumen-
tos psicológicos (cuestionarios, formatos de 
autorreporte o tests psicométricos) pueden 
nutrirse de una lógica muy afín al telemo-
nitoreo médico, adaptando algunas de las 
múltiples herramientas de recolección de 
datos disponibles en la red para este tipo de 
seguimientos con consultantes.

A esto debe sumarse la teleorienta-
ción en salud y el teleapoyo, que a partir de 
2019 son considerados servicios en telesalud 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 
2019a). El teleapoyo es un proceso consulti-
vo entre profesionales que va incluido en lo 
que se denomina teleexperticia; por su parte,  
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la teleorientación consiste en todas las ac-
ciones mediadas por tic que se usan para 
dar información, consejería o asesoría en 
cualquier etapa de la prestación del servicio: 
promoción en salud, prevención, diagnósti-
co, tratamiento, rehabilitación y paliación. 
Es claro que no todos los tipos de atención 
psicológica en salud son estrictamente tra-
tamiento y muchos profesionales atienden 
en modalidad de psicoeducación, orienta-
ción y consejería (o counseling), evaluación 
psicológica, asesoría institucional, entre 
otros. Muchas de estas modalidades son 
contempladas en el tercer artículo del Códi-
go Deontológico y Bioético (Congreso de la 
República de Colombia, Ley 1090, 2006) y 
son, en mayor o menor medida, susceptibles 
de ser consideradas telepsicología al ser me-
diadas por el uso sincrónico o asincrónico de 
la tecnología.

Un vistazo comparativo al manual de 
telepsicología de la APA adaptado para Es-
paña por el Colegio Oficial de Psicólogos de 
España (Colegio Oficial de Psicólogos, 2017; 
Joint Task Force for the Development of Te-
lepsychology Guidelines for Psychologists, 
2013) permite evidenciar que, efectivamen-
te, en otros territorios la práctica psicológica 
a distancia mediada por tic ha adelantado 
procesos de desarrollo que pueden tomarse 
como modelos en Colombia. Este manual, 
originalmente confeccionado por la Asocia-
ción Americana de Psicología (APA), es uno 
de los primeros acercamientos estandarizados 
de procedimiento y ética para el uso de las 
actuales herramientas digitales, y propone di-
rectrices y sugerencias considerando aspectos 
tan diversos como la cualificación de los pro-
fesionales, qué tipo de pacientes son idóneos 
para recibir atención psicológica y tratamien-
to por videoconferencia, y qué diferencias 
de competencias culturales y conectividad 
deben ser consideradas. Esto sin contar los 
usos de la intervención telepsicológica ya 

mencionadas al inicio de este artículo (De la 
Torre-Martí & Pardo-Cebrían, 2018).

No obstante, uno de los hitos funda-
mentales de la telepsicología en Colombia, 
justamente impulsado por las necesidades 
derivadas de la pandemia, es la publicación 
del volumen “Telepsicología: Sugerencias 
para la formación y el desempeño profesio-
nal responsable” (Colegio Colombiano de 
Psicólogos, 2021). En este texto empiezan a 
caracterizarse las modalidades de atención 
telepsicológica y se problematizan las dife-
rencias que tiene con respecto a la práctica 
presencial, considerando temáticas como la 
ciberseguridad y la alfabetización digital, al 
igual que consideraciones técnicas, tecnoló-
gicas y profesionales que no están presentes 
en la atención psicológica convencional, a lo 
largo de tres capítulos.

Con respecto a la práctica presencial, en 
el primer capítulo se discute de qué manera el 
terapeuta debe considerar los problemas éti-
cos que acarrea el uso de tecnologías digitales 
en la garantía de la confiabilidad y seguridad 
el consultante, específicamente con respecto 
a la seguridad de la información; la opción su-
gerida (Acero, 2021) para el almacenamiento 
de los datos sensibles es el uso de medios on-
line no perecederos cifrados y protegidos con 
contraseña, aplicando la misma confidencia-
lidad a los datos almacenados en teléfonos 
inteligentes y tabletas. Acero (2021) resalta 
que la probabilidad de filtraciones de la in-
formación y ciberataques es siempre una 
amenaza, lo que exige para el psicólogo cierta 
alfabetización en buenas prácticas de seguri-
dad de la información. Igualmente, uno de 
los aspectos tratados corresponde con la pre-
sencia digital del psicólogo, considerando la 
amplia accesibilidad que las redes sociales 
permiten para ello, sentando la necesidad de 
mantener una huella digital que garantice 
una imagen profesional exenta de filtracio-
nes de información relacionada con el trabajo  
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y limitando el contacto fuera de las sesiones 
con el consultante.

Con respecto a los aspectos de forma-
ción, el segundo capítulo se centra en que es 
importante reconocer que el terapeuta tiene 
una necesidad de formación sobre las tecno-
logías necesarias para diseñar un contexto de 
atención. Caycedo Espinel (2021) menciona 
que hay grandes limitaciones con algunas 
formas de atención, tales como estrategias ex-
perienciales. Si bien las técnicas basadas en el 
lenguaje se desenvuelven bien en el formato 
de videoconferencia, aquellas que requieren 
ejercicios, entrenamientos o cambio conduc-
tual pueden requerir apoyo externo. Pero, 
en sí, es reconocido que la falta de evidencia 
científica de efectividad en las herramientas 
telepsicológicas juega en contra de la elabo-
ración de guías detalladas con respecto a los 
diferentes casos que puedan presentarse.

Por último, la digresión sobre los as-
pectos tecnológicos a considerar examina 
cuatro tipos de tecnologías (llamadas por 
celular, Whatsapp, Skype y Slack), tenien-
do como criterios de análisis aspectos como 
funcionalidad, facilidad de uso, seguridad, 
confiabilidad, cobertura y educación re-
querida. Las tecnologías sugeridas para una 
atención inicial son distintas a las que se su-
gieren para el transcurso de la terapia, puesto 
que mientras más apuntan a la interacción 
sincrónica, más entrenamiento en el uso de 
las herramientas es requerido por el paciente 
(Figueroa, 2021). Esta guía enmarca también 
la necesidad de avanzar de manera paralela 
tanto en la alfabetización digital como en 
el acceso a servicios telepsicológicos. Apar-
te de lo anteriormente expuesto, para 2022, 
esto ha llevado al establecimiento de una 
oferta formativa por parte de la institución 
mediante cursos de actualización para psicó-
logos clínicos. No obstante, para el momento 
de la revisión no se pudieron establecer es-
tadísticas relacionadas con su continuidad, 
afluencia, popularización o impacto.

Considerando lo anterior, las tecnolo-
gías de información y comunicación parecen 
posicionarse, en algunas fuentes consultadas, 
como una promesa de aumento del acceso en 
servicios en salud y de su calidad (Lupton, 
2014). Sin embargo, pensar en la migración 
total o parcial hacia la telepsicología también 
implica pensar en inequidades acentuadas en 
ciertos territorios. Es decir, la disponibilidad 
de servicios telepsicológicos se convierte en 
una doble brecha en el acceso: por un lado, 
la inequidad del acceso a salud mental, por 
el otro, inequidad de acceso a tecnologías de 
información y comunicación. Tengamos en 
cuenta que Colombia es un país donde la pe-
netración de las tecnologías de información y 
comunicación en el sector rural es limitada. 
El boletín del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de 2018 sobre te-
nencia de bienes tic muestra que en solo 7 
departamentos de 33, el acceso a internet es 
mayor a 54 % de la población, concentrándo-
se en las grandes ciudades con una diferencia 
drástica respecto al resto del territorio; con 
la misma distribución, solo en los mismos 7 
departamentos más de un 41,3 % de la pobla-
ción posee computador de escritorio, portátil 
o tabletas (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia, 2019). 
A su vez, esto es confirmado por un recien-
te análisis de políticas públicas que concluye 
que las desigualdades socioeconómicas en 
Colombia son retroalimentadas por la brecha 
digital, es decir, la reproducen pero a su vez 
son producidas por ella, y la ausencia de polí-
ticas efectivas para las transformación de esta 
condición acentúa su carácter inequitativo 
(Peña Gil et al., 2017).

El asunto también es abordado como 
una limitación por el Colegio Colombiano 
de Psicólogos (2021), puesto que se reconoce 
que no todos los pacientes pueden benefi-
ciarse de la telepsicología justamente por la 
falta de acceso a la tecnología o por la baja 
alfabetización digital en caso de sí tener 
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acceso. Hay aspectos que acentúan la impor-
tancia de la brecha. Esta diferenciación de 
acceso a tecnologías de información y comu-
nicación adquiere un toque distinto cuando 
se considera que en las víctimas del conflicto 
armado hay una prevalencia considerable de 
trastornos mentales como fobia, depresión 
mayor y consumo problemático de sustancias 
(Castaño et al., 2018), o cuando se observa 
que las tasas de suicidio son mayores en las 
comunidades rurales en comparación con las 
urbanas (García Valencia et al., 2011).

Discusión

Considerando lo anterior, puede decirse que 
en torno a la telepsicología hay un proceso de 
transformación digital de la psicología como 
disciplina aplicada. Teniendo en cuenta el 
avance de un amplio repertorio de recursos 
tecnológicos y el hecho de la migración a lo 
digital precipitada por las medidas de con-
finamiento por la pandemia de covid-19, 
la telepsicología ha cobrado una relevancia 
creciente en el ejercicio psicológico. La explo-
ración realizada acerca de la producción de 
los últimos 10 años muestra el crecimiento de 
este interés, sobre todo en función de proveer 
atención a las nuevas necesidades psicosocia-
les surgidas en el contexto de la pandemia, 
en particular, la de una atención psicológica 
sin cercanía física pero igualmente efectiva. 
El crecimiento de su importancia revela un 
sinnúmero de desafíos para la formación, el 
ejercicio y la regulación de la actividad psi-
cológica, en especial la relativa a la disciplina 
que dirige a la práctica y la investigación en 
la atención psicológica clínica.

Las potencialidades discutidas sobre 
la generalización de la telepsicología repre-
sentan, hasta cierto punto, la promesa del 
incremento del acceso. No obstante, si consi-
deramos la asimetría del acceso a la tecnología 
en el territorio colombiano, como sucede en 
los territorios rurales frente a las zonas urba-

nas, esto significaría que los territorios sin 
conectividad tampoco podrían acceder a ser-
vicios de salud mental. Es necesario recalcar 
que las políticas relacionadas con telesalud, 
en particular con telepsicología, requieren un 
avance de manera mancomunada con otras 
disposiciones relacionadas con el incremento 
de la conectividad y el acceso a internet en 
el territorio.

Si esto no es adecuadamente abordado, 
sucede una brecha similar a la que ocurre en 
la transformación digital del sistema educati-
vo en América Latina. Durante la pandemia 
de covid-19 los entornos educativos se ca-
racterizaron por reaccionar por patrones que 
se nombraron en ese momento como en-
señanza remota de emergencia, es decir, una 
adaptación acelerada e improvisada de las 
herramientas digitales para intentar transfe-
rir las mecánicas y actividades presenciales 
con relativamente poco éxito y sin considerar 
que las interacciones digitales y presenciales 
son distintas en su naturaleza (Hodges et al., 
2020; Pedró, 2020). Uno de los principales 
problemas se produjo por el bajo conoci-
miento de las herramientas tecnológicas y las 
técnicas de enseñanza virtual en el personal 
docente, lo que implicó una reducción de los 
niveles de calidad de la educación, la satis-
facción y el compromiso de los estudiantes y, 
a su vez, una sobrecarga laboral originada en 
la inversión de horas para la familiarización 
con estas herramientas y la planificación de 
actividades con una lógica distinta (Agui-
lar-Nery, 2020). Además, estos impactos 
son mucho más marcados en las escuelas de 
las áreas rurales donde la cobertura de tic 
y los servicios de conectividad son bajos, lo 
que implicó que la migración al terreno di-
gital llevara a una participación mucho más 
intermitente de los estudiantes no conecta-
dos (Pérez-Archundia, 2020), o el aumento 
de recursos invertidos para llevar y recoger 
físicamente guías de estudio y otros medios 
para el estudio remoto, como en el caso de la 
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estrategia “Aprende en Casa” de la Alcaldía 
de Bogotá (Cuevas, 2020).

La falta de conectividad plena en servi-
cios en salud de un país se puede entender 
como una barrera. Las barreras son condi-
ciones que dificultan que un usuario con 
derecho a un servicio sanitario pueda acceder 
a este en el momento en que lo necesita, y 
que afectan la disponibilidad, aceptabilidad, 
accesibilidad y las formas de contacto para un 
tipo de atención específica en salud (Hirmas 
Adauy et al., 2013; Tanahashi, 1978). De 
esta manera, promover la transformación di-
gital de la atención psicológica sin desarrollar 
igualmente una infraestructura que aumente 
el acceso a internet si bien combate las barre-
ras sanitarias para un sector de la población, 
produce otras nuevas para otros sectores 
bien sea porque no poseen físicamente dis-
ponibilidad de acceder a servicios en salud al 
estar en zonas sin cobertura, por tener alguna 
limitación física o discapacidad móvil o sim-
plemente por no tener alfabetización digital, 
situaciones que se ven recrudecidas cuando 
coinciden con la ausencia de acceso a co-
nectividad digital. Así, la literatura muestra 
que la reformulación de las políticas tanto 
en acceso a salud mental como en acceso a 
tic son más que necesarias en países donde 
ambos aspectos están condicionados por falta 
de acción estatal para la disminución de esa 
doble brecha.

De otra parte, el incremento en la faci-
lidad del acceso a servicios psicológicos por 
vía digital no solo puede animar un consumo 
mayor de atención psicológica por parte de 
nuevos consultantes, sino que puede venir 
anudada a un aumento de la carga laboral para 
los profesionales, en especial para aquellos 
que se encuentran vinculados a instituciones 
que exigen indicadores de personal atendido. 
De realizarse cambios en las políticas respec-
to a esto, se deben contemplar también los 
cambios en las condiciones laborales de los 
prestadores de servicios en salud mental. Es 

importante resaltar que los artículos investi-
gativos probablemente no constituyan una 
de las fuentes más completas para hablar de 
la efectividad de la vía telepsicológica; es 
necesario tener en cuenta que muy pocas de 
las intervenciones psicológicas y de las psi-
coterapias son auscultadas por procesos de 
investigación en psicología clínica, por lo que 
es necesario asumir el subregistro que existe 
frente al fenómeno tal como se presenta. Esto 
debe alentar a producir más investigación al 
respecto que permita identificar las condicio-
nes que demarcan la efectividad de las formas 
de terapia que implementan parcial o total-
mente tecnologías digitales.

En cuanto a las recomendaciones para 
la práctica, con respecto a la efectividad de 
las alternativas telepsicológicas, la evidencia 
que pudo recopilarse no es necesariamen-
te diversa, pero hay un hallazgo que parece 
consistente hasta ahora. La terapia cogni-
tivo conductual para el trastorno de estrés 
postraumático y trastornos de ansiedad, se-
gún los materiales revisados, parece tener 
una buena sinergia con los procedimientos 
telepsicológicos. A la vez, los tratamientos 
automatizados, así como los asistidos por 
herramientas gamificadas, también se han 
podido revisar en términos de su efectividad, 
pero las fuentes referenciadas afirman que se 
necesita más investigación al respecto.

Debe tenerse en cuenta que la última 
década también viene acompañada de la ela-
boración de muy diversas guías clínicas para 
el desempeño de la atención telepsicológica. 
Entre estas se encuentran las recomendacio-
nes del Colegio Colombiano de Psicólogos, 
que hacen un énfasis importante en el manejo 
de los datos de los pacientes, la intensificación 
de la comunicación y la reserva de la confi-
dencialidad que se convierten en retos por la 
popularización de la telepsicología (Colegio 
Colombiano de Psicólogos, 2021), al igual 
que la guía del Colegio Oficial de Psicólogos 
de España, más orientada hacia los aspectos 
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prácticos del diagnóstico, la intervención y la 
promoción de la adherencia (Colegio Oficial 
de Psicólogos, 2017), y la guía de la APA 
acerca de los mismos problemas (Joint Task 
Force for the Development of Telepsycholo-
gy Guidelines for Psychologists, 2013).

La formación para la práctica también 
es una asignatura pendiente. De acuerdo con 
lo anterior, la relevancia de las aplicaciones 
digitales en la forma como se ejerce atención 
psicológica se encuentra en aumento debido 
a que las tecnologías moldean el tipo y alcan-
ce de la interacción entre el psicólogo y el 
usuario, lo que puede afectar a la larga aspec-
tos como la alianza terapéutica, la adherencia 
o deserción, la medición de los resultados y 
efectos, la comunicabilidad o el monito-
reo de las tareas en aquellas terapias que 
se basan en que el paciente efectivamente 
realice tareas. El problema de la alfabetiza-
ción digital es una de las aristas que debe 
poder intervenirse y fortalecerse, de mane-
ra que la formación de los profesionales en 
salud mental incluya procesos de educación 
y apropiación dirigidos a las nuevas y cada 
vez más diversas herramientas digitales. En 
particular, desde esta revisión se considera 
que la formación universitaria debe tener en 
cuenta el crecimiento de tendencias como la 
evaluación momentánea ecológica (ema), la 
gamificación y la mediación de plataformas 
para la conexión de profesionales y pacientes, 
con el fin de educar psicólogos para el uso 
de estas herramientas que ayuden a generar 
ventajas competitivas, a la vez que se da un 
incremento del impacto en la salud mental 
general de la población.

En último lugar, es importante cons-
tatar que uno de los elementos que no fue 
abordado por la revisión de literatura debido 
a la ventana de observación es el uso de la 
inteligencia artificial para la atención psico-
lógica. En el momento de publicación del 
artículo se encuentran en boga los modelos 
grandes preentrenados de lenguaje (como 

GPT-3.5 y GPT-4) que son capaces de simu-
lar una conversación humana, son altamente 
accesibles, están disponibles en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet, y con los que se expe-
rimenta actualmente para la provisión de 
soporte emocional en pacientes de servicios 
de salud, pero se discute el potencial psico-
terapéutico que puede tener la interacción 
de los usuarios con esta herramienta (Bansal, 
2023; Box, 2023; Javaid et al., 2023). Esto, 
hasta cierto punto, es una evolución de los 
bots conversacionales que ya se han utilizado 
en el entorno de la atención médica (Ro-
mero Álvarez et al., 2022) y en psicoterapia 
(Das et al., 2022), aunque considerando el 
grado de automatización de esta estrategia y 
la ausencia de un terapeuta humano puede 
cuestionarse su inclusión dentro de la etique-
ta telepsicología. Podría ser, a futuro, más 
apropiado el empleo del término digipsicolo-
gía para abarcar la diversidad de mediaciones 
digitales de la intervención psicológica. Se 
sugiere, en particular, mantenerse muy alerta 
frente a los avances de la inteligencia arti-
ficial generativa conversacional, o incluso 
proponer investigaciones acerca de los al-
cances de esta tecnología para potencializar 
ciertas formas de psicoterapia y establecer 
discusiones acerca de su uso ético.

Conclusiones

El presente acercamiento permitió dar cuen-
ta de una exploración flexible con respecto 
al problema de la transformación digital de 
la atención psicológica, comparando algunas 
líneas de desarrollo tecnológico y algunos 
desafíos para el ejercicio remoto de la psico-
logía, en especial para el caso colombiano. El 
estado actual global de la atención telepsico-
lógica, si bien se relaciona generalmente con 
el desarrollo del asesoramiento y la psicotera-
pia por medio de videollamadas, se encuentra 
ante un panorama de diversificación de  
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tecnologías y recursos que pueden incorpo-
rarse en mayor o menor medida a la práctica 
profesional. Es importante establecer también 
que su uso ocurre, con frecuencia, al margen 
de un escrutinio con método científico, lo 
que señala la necesidad de ampliar los es-
tudios relacionados con la efectividad de 
los tratamientos telepsicológicos apoyados o 
desarrollados en su totalidad por medio de 
tecnologías digitales.

Para el caso de Colombia se encontró 
que, si bien la telesalud y la telemedicina son 
reguladas y tienen directrices claras, la telep-
sicología carece del mismo abordaje legal y 
pragmático. El artículo analizó asuntos muy 
específicos como el tratamiento de los aspec-
tos éticos que se derivan de la incorporación 
de las tecnologías digitales, centrándose en 
determinantes de la relación terapéutica y 
la seguridad y confidencialidad de la infor-
mación. Aunque son reconocidas algunas 
tecnologías, no hay ningún tipo de orienta-
ción relacionada con métodos de vanguardia 
para la atención psicológica tales como las 
aplicaciones digitales orientadas a tratamien-
tos psicológicos, la inteligencia artificial de 
modelos grandes de lenguaje, la realidad vir-
tual, la evaluación momentánea ecológica, 
entre otros avances actualmente disponi-
bles. Es un inicio que revela que existe una 
problematización y un reconocimiento de la 
importancia creciente de la atención telepsi-
cológica, pero que aún requiere actualización 
respecto a la tecnología, indagación empírica 
sobre el comportamiento real de la aten-
ción psicológica frente a estas alternativas 
y, por supuesto, datos comprobados sobre la 
eficacia de esta modalidad en permanente 
transformación.

Por último, se debe alentar la produc-
ción científica sobre la eficacia del uso de la 
telepsicología y la atención psicológica digital 
de diversas índoles. La evidencia es difusa y 
dispersa, y la telepsicología como término de 
búsqueda no es suficiente para abordar la di-

versidad de modalidades mediadas tecnológica 
y comunicacionalmente. Si bien el covid-19 
produjo un incremento del interés sobre las 
terapias remotas y la atención psicológica di-
gital, aún hay asociaciones desconocidas entre 
las variables de la terapia, el paciente y sus 
condiciones, y la forma como la tecnología 
moldea su interacción, pero es un campo en el 
que se han registrado avances significativos en 
la última década. El conocimiento generado 
puede ayudar a validar y perfeccionar los mé-
todos emergentes, considerando lo novedosas 
que son las tendencias actuales.
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