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NOTA EDITORIAL 

 

Este nuevo número de la Revista cubana de Psicología, tiene dos marcas 

especiales. La primera, la celebración del 60 Aniversario de la fundación de la 

Escuela, hoy Facultad, de Psicología de la Universidad de La Habana. Se 

organizaron diversas actividades para recordar no solo aquél año fundacional de 

1962, sino también el tiempo transcurrido desde entonces, que se ha traducido en 

un trabajo sostenido en aras del desarrollo de la profesión en nuestro país. Como 

referencia a la Jornada de homenaje se han incluido aquí dos de las intervenciones 

que se escucharon en la magnífica Aula Magna de la Universidad por tan 

memorable acontecimiento. 

La segunda marca tiene que ver con la pos pandemia, la salida de los momentos 

más críticos de la difícil situación sanitaria que se vivió. De una parte se presentan 

trabajos realizados en medio de la batalla a favor del  bienestar y la salud de las 

cubanas y los cubanos y de otra,  experiencias de actuaciones profesionales que 

no se detuvieron. 

Fiel a su tradición, la Revista cubana de Psicología quiere ser expresión del 

quehacer de la Psicología en nuestro país, y más allá de la América latina toda. 

 

 

Consejo Editorial 

Revista cubana de Psicología 
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DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA1. 
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Adalberto Avila Vidal1 
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RESUMEN 

Discurso pronunciado en el acto central por el sesenta aniversario de la carrera de 

psicología, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 10 de enero de 2022. 

Recorre la historia de la formación profesional de la Psicología en Cuba, con énfasis en la 

etapa revolucionaria. Se reconoce la labor desempeñada por la carrera en las 

transformaciones sociales del país, con la aspiración de la lucha por el bienestar colectivo 

y la justicia social. Se refieren los fuertes vínculos de la carrera con la práctica social, 

resaltando el papel de la facultad en el enfrentamiento a la pandemia. Se presentan los 

principales retos y metas por cumplir. 

Palabras clave: aniversario; psicología; Universidad de La Habana. 

 

ABSTRACT 

Speech delivered at the main event for the sixtieth anniversary of the psychology degree, 

in the Aula Magna of the University of Havana, on January 10, 2022. It reviews the history 

 
1 Discurso pronunciado en el acto central por el sesenta aniversario de la carrera, Aula Magna de 

la Universidad de La Habana, 10 de enero de 2022. [N. del E.] 
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of the professional training of Psychology in Cuba, with emphasis on the revolutionary 

stage. The work carried out by the career in the social transformations of the country is 

recognized, with the aspiration of the fight for collective well-being and social justice. The 

strong links of the career with social practice are referred to, highlighting the role of the 

faculty in confronting the pandemic. The main challenges and goals to be met are 

presented. 

Keywords: anniversary; psychology; University of Havana. 
 

 

Estimados miembros de la Presidencia: Dr. C. Dionisio Zaldívar Silva, vicerrector primero de la 

Universidad de La Habana (UH); MSc. Alina Montesinos Gil, vicefiscal general de la República; 

Dr. C. Alexis Lorenzo Ruiz, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología; Liz García Arnedo, 

presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Facultad de Psicología. 

Miembros de la Dirección Universitaria y de la Facultad de Psicología aquí presentes, Claustro de 

profesores, profesores eméritos de la Facultad: Dr. C. Dionisio Zaldívar Pérez; Dra. C. Aurora 

García Morey; Dr. C. Roberto Corral Ruso. 

Queridos estudiantes de nuestra facultad y representantes de instituciones que nos acompañan: 

MSc. Olga Infante, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud; Dra. 

C. María del Carmen Llantá, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud; Dra. 

C. Barbara Zas, miembro de la Mesa Coordinadora de la Asociación Latinoamericana para la 

Formación y la Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI) y de la Junta Directiva de la Unión 

Latinoamericana de Psicólogos (ULAPSI). 

Estimados graduados de la carrera en sus primeros sesenta años. En especial, nos acompañan hoy 

cuatro de sus fundadores: Georgina Fariñas, Caridad Bu, Ana María Duque y Diego González 

Serra, un placer inmenso poder contar con ustedes en este acto. 

Distinguidos invitados: 

Difícil tarea la de ofrecer unas palabras en este acto porque, a pesar de que son veinticinco años 

los que he dedicado a la Universidad de La Habana y a nuestra facultad de psicología, estoy frente 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
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a quienes han vivido una vida entera en esta universidad. Por ello, no es mi intención contarles su 

historia. Intentaré, simplemente, compartir algunas ideas con ustedes.  

Les soy sincero, llevo una semana preparando estas cuartillas y me ha ayudado, tanto la lectura de 

materiales acerca de la historia de la carrera, como la asesoría de Roberto Corral y Manuel Calviño, 

a quienes agradezco su asistencia para cumplir con esta difícil tarea.  

Mención especial en este acto a un grupo de fundadores de la carrera, los que mayor impacto 

tuvieron en su gestación, los que más recuerdan sus compañeros: Alfonso Bernal del Riesgo, 

Aníbal Rodríguez, Diego González Martín, Gustavo Torroella y María Teresa Sansón, así como 

Ernesto González Puig, Juan José Guevara, René Vega Vega, Luis Arana, Rafael Dujarric y Noemí 

Pérez. 

También, a las primeras graduaciones de estudiantes, las de los años sesenta, entre los cuales se 

seleccionaron los mejores para que, una vez graduados, se incorporaran al claustro de la entonces 

Escuela de Psicología. En este grupo, destacan profesores que aún nos acompañan en la formación, 

tanto nuestra, como de las más jóvenes generaciones (preciso que nombré también a algunos 

graduados en la década del setenta. Como no los diferencio por años, pueden sentirse cómodos de 

ubicarse en la generación que prefieran): Marta Martínez, Helena Moros, Julio César Casales, 

Norma Vasallo, Lourdes Ibarra, Gloria Fariñas, Miguel Ángel Roca, Laura Domínguez, Teresa 

Orosa, Sofía Sordo, Manuel Calviño, Zoe Bello, María Febles, Leyda Cruz, Diego González Serra 

y Jorge Díaz. Tenemos el privilegio de incluir en este listado a Dionisio Zaldívar, Aurora García 

y Roberto Corral, nuestros tres profesores eméritos, la más alta distinción que ofrece el Ministerio 

de Educación Superior a un docente universitario.  

Siempre representa un riesgo mencionar nombres, pero prefiero disculparme si fuera el caso, a no 

mencionar a otro grupo de profesores que forman parte de la vida de esta institución, a pesar de ya 

no estar con nosotros en la Facultad. Tal es el caso de Carolina de la Torre, Irene Smith, Ángela 

Casañas, Nancy Yion, Mayra Manzano, Guillermo Arias, Patricia Arés, María Teresa García, 

Reinerio Arce, Mara Fuentes, Liliana Morenza, Albertina Mitjans, Miguel Rojo; también, a 

quienes ya no están físicamente: Reynaldo Rojas, Lourdes Fernández, Marta Vázquez, Demetrio 

Campa, Eduardo Cairo, Fernando González Rey, María Emilia Rodríguez, Ana Luisa Segarte, 

Elisa Knapp, Ernesto Rojas, María Elena Solé y Armando Alonso.  

Y vale reconocer también a los trabajadores no docentes, soporte del funcionamiento de nuestra 

institución en estos sesenta años. Imposible nombrarlos a todos, pero una buena representación 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


9 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

estaría encabezada por Migdalia Martínez, Sara Balbín, Pura Suárez, Dulce Moreno, Gerardo 

Jordá, Eduardo Mora, Emilia Azum, Esperanza Benítez, Dominga Fernández y nuestra actual 

administradora Maura García, quien ha impulsado el cambio de imagen que hoy exhibe el edificio 

de San Rafael y Mazón, el cual ha resistido seis décadas y está listo para seguir adelante. 

También es necesario mencionar los vínculos interinstitucionales de la escuela, y ahora, facultad 

de psicología, en estos sesenta años. Nos unen las metas comunes, los sueños de trabajar por la 

construcción de un país mejor, por contribuir a las transformaciones sociales de la Revolución, al 

bienestar humano. Son numerosas las instituciones a través de los años: el Ministerio de Industrias; 

el Ministerio de Salud Pública; el Ministerio de Educación; la Unión Nacional Eléctrica; el por 

muchos años Polo Científico, hoy Biocubafarma; el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA), y la red de instituciones que lo integran, en especial el Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), por los estrechos vínculos que unen a nuestros 

profesionales; el Ministerio del Interior (MININT); el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

(MINFAR); el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); las instancias del gobierno y el 

Partido Comunista (PCC); el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación 

(INDER), el Ministerio de Educación Superior, al cual pertenecemos, y la red de centros 

formadores de pregrado y posgrado, con las que, a lo largo de estas seis décadas, hemos compartido 

múltiples objetivos. Quiero destacar los actuales departamentos de Psicología de la Universidad 

Central de Las Villas y la Universidad de Oriente. También es necesario mencionar organizaciones 

nacionales e internacionales con las cuales mantenemos estrecha colaboración, como la Sociedad 

Cubana de Psicología, la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, ALFEPSI, ULAPSI, la 

Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), Asociación Latinoamericana de Psicología de la 

Salud (ALAPSA), entre otras. 

“Honrar, honra”, sentencia martiana que me llevó a iniciar mis palabras con el reconocimiento a 

personalidades e instituciones que forman parte indisoluble de nuestra historia.  

Entremos entonces a hablar del porqué nos reunimos hoy en esta majestuosa Aula Magna, sede de 

importantes acontecimientos históricos, muchos de ellos ligados a nuestra ciencia.  

En la mañana de hoy, el presidente de nuestro país Miguel Díaz - Canel Bermúdez twitteó el 

siguiente mensaje: “Sesenta años con Cuba, por Cuba y para Cuba. Mis felicitaciones a fundadores, 

graduados, profesores, estudiantes y trabajadores de la Facultad de Psicología de la UH en sus 

sesenta aniversarios de vida científica y docente” (Díaz Canel, 2022).  

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
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Estamos de aniversario. Cumplimos seis décadas dedicadas a la formación de los profesionales de 

la psicología en la Universidad de La Habana. Un 10 de enero de 1962 se aprobó el inicio de la 

carrera en nuestra casa de altos estudios y, aunque algunos profesores recuerdan que las clases no 

comenzaron hasta varias semanas después, esta es la fecha marcada para la celebración de cada 

aniversario. 

Muchos autores han escrito importantes materiales sobre la historia de la psicología en Cuba (De 

la Torre y Calviño, 2000; Smith, 2000; Calviño, 2008; De la Torre, 2009; Corral, 2012; Louro, 

2013; Roca de Torres, 2018). En algunos de los textos, se dedica un capítulo destacado a la carrera 

de psicología en la Universidad de La Habana por su impronta social y su liderazgo nacional y en 

las Américas. En estos materiales se defiende, en general, la idea de que el pensamiento 

psicológico en Cuba tiene como antecedentes, ideas que surgen a finales del siglo XVIII y principios 

del XIX, representadas por destacadas figuras como José Agustín Caballero, Félix Varela, José de 

la Luz y Caballero y Enrique José Varona, este último considerado como el padre de la psicología 

en Cuba. Se hace énfasis en el interés de los autores por estudiar principios psicológicos de la 

educación, lo que tributa notablemente al posterior desarrollo de la psicología aplicada a los 

problemas sociales. 

Para Roca de Torres (2018), ya en primera mitad del siglo XX, en la etapa prerrevolucionaria, se 

destaca otro grupo de importantes figuras como Alfredo Aguayo, José Ignacio Lasaga y Alfonso 

Bernal del Riesgo, este último nombrado como primer profesor titular de psicología en la 

Universidad de La Habana en 1941, hecho que marca el reconocimiento de esta como una 

disciplina independiente en la UH. Esta autora refiere que, aunque en 1944, Bernal del Riesgo 

encabeza un grupo de profesores de la Universidad de La Habana que propone una reforma 

universitaria con catorce carreras, entre las que incluye la de psicología, no fue hasta 1962, con el 

triunfo revolucionario y al calor de la Reforma Universitaria, que inicia la formación profesional 

de la carrera de psicología en esta casa de altos estudios, aunque se referencian intentos previos en 

las universidades privadas de Santo Tomás de Villanueva y la Universidad Masónica José Martí.  

El 10 de enero no fue una fecha azarosa, sino que se cumplían treintaitrés años del asesinato del 

líder estudiantil cubano Julio Antonio Mella, cuyo pensamiento revolucionario fue eje central en 

la concepción de la Reforma Universitaria de 1962. La misma tuvo sus raíces en la Reforma 

Universitaria de Córdoba de 1918, que impactó en el movimiento estudiantil cubano de la época 

(Rodríguez, 2012). Promovió la transformación de la enseñanza, la implicación de la universidad 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
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en el desarrollo científico-técnico de la sociedad, y la proyección social de las universidades, ya 

fuese por la extensión de la enseñanza o la reducción de los costos del acceso a la educación 

superior. Esta reforma tuvo una influencia significativa en la creación de la Federación Estudiantil 

Universitaria, con Julio Antonio Mella como líder.  

También estaba en la base de la reforma, el pensamiento de Fidel y del Che sobre la necesidad de 

convertir las universidades en instituciones al servicio del pueblo. En el discurso pronunciado por 

el “Che” al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Central de las Villas, sentenció:  

¿qué tengo que decirle a la Universidad como artículo primero, como función esencial de 

su vida en esta Cuba nueva? Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de 

mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores; que se pinte de obrero 

y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universidad no es el patrimonio de nadie 

y pertenece al pueblo de Cuba (Guevara, 1959).  

Con ese ánimo fue impulsada la reforma universitaria, que trajo consigo el anhelado empeño de 

introducir la formación profesional de la psicología como carrera en la Universidad de La Habana.  

Esta licenciatura llega en el contexto de las profundas transformaciones sociales impulsadas por 

la Revolución, que aspira a la lucha por el bienestar colectivo y la justicia social. Se impulsa un 

vínculo entre los profesionales de la psicología que decidieron acompañar el proceso 

revolucionario y las necesidades de la naciente sociedad socialista, con el fin de mejorar las 

condiciones de la salud, la educación, el trabajo, la vida cotidiana del pueblo cubano; en esencia, 

con un profundo compromiso social.  

Es así como se establece, desde los inicios del proceso revolucionario, una estrecha relación con 

la práctica social. En los primeros años, jugará un papel importante la figura del Che. Me permito 

citar una anécdota compartida por De la Torre (2009), quien nos cuenta que el Che creó un grupo 

asesor coordinado por Gustavo Torroella con el objetivo de diseñar un proyecto de asesoría al 

Ejército Rebelde, el cual buscaba desarrollar procesos de lo que hoy llamamos gestión de recursos 

humanos (selección, formación, evaluación). En orden de garantizar los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto, “el Che escribió a Torroella una nota de presentación para el director de 

Cubana de Aviación y le dije ‘ve y búscalo en el Hotel Habana Hilton, dile que te facilite un viaje 

a Nueva York y utiliza estos 300 dólares para que compres lo que consideres necesario’ (De la 

Torre, 2009, p.2). La autora considera que esta representa la primera solicitud de la Revolución a 
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la psicología y marca lo que sería, posteriormente, una práctica asociada a dar respuesta a las 

demandas sociales. 

Desde el propio inicio de la carrera en 1962, los profesores de la entonces Escuela de Psicología y 

sus primeros estudiantes se insertaron en investigaciones y actividades extensionistas vinculadas 

al proceso de desarrollo de la Revolución, sus empresas, organizaciones laborales, el trabajo en 

centrales azucareros, la reforma agraria, el desarrollo escolar, la creación de los círculos infantiles 

y el sistema nacional de salud. Se convirtieron así en pioneros a nivel internacional de esta 

disciplina y en el trabajo en las comunidades. Más recientemente, destaca la incorporación de 

temáticas de gran impacto social como género, discapacidad y envejecimiento poblacional; a cada 

una de ellas se le ha dedicado una Cátedra Honorífica Universitaria, así como también a los 

procesos migratorios, las desigualdades sociales, la violencia, las adicciones, y el estudio de la 

marginalidad y la conducta desviada.  

La creación del Centro de Orientación psicológica a la población (COAP) permitió un acercamiento 
al trabajo de intervención psicológico,enfocado fundamentalmente en la psicología clínica y 

educativa. Se erigió como un espacio extensionista que llegó a integrar más de veinte proyectos, 

que abarcaron desde la primera infancia, hasta el adulto mayor, la familia, la sexualidad, entre 

otras relevantes. Hoy ese centro adquiere plena vigencia, como Centro de Estudios de Bienestar 

Psicológico. 

En los inicios del siglo XXI, se introduce la universalización, uno de los proyectos inclusivos más 

nobles de la historia de la Revolución, liderado por Fidel, que trajo a las aulas de la Universidad 

de La Habana a miles de jóvenes desvinculados que fueron ubicados en sedes universitarias 

distribuidas por todos los municipios de la capital. Nuestros profesores jugaron un rol activo en 

este proceso, y de él derivó lo que hoy es el Curso por Encuentros, en el cual se han formado 

cientos de profesionales que laboran en todos los sectores de nuestra sociedad. 

Mención especial merece el papel destacado que jugaron las profesoras Aurora García y Patricia 

Ares durante la batalla internacional librada por el retorno al país del niño Elián González. Ambas 

fueron fundadoras de la Mesa Redonda. Importante también ha sido el destacado papel 

desempeñado en la extensión universitaria y los medios de comunicación, lo que se reconoce como 

uno de los logros más significativos de la facultad cada año. Destaca Manuel Calviño, quien nos 

ha transmitido cada semana durante tres décadas, lo que Vale la pena. 
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Los dos últimos años han estado marcados por el papel de la facultad, de sus profesores y 

estudiantes en el enfrentamiento a la pandemia; situación en la cual hemos jugado un papel 

decisivo en múltiples escenarios. Esto ha acrecentado el vínculo de la carrera con las necesidades 

de la población.  

Y me detengo para reconocer a nuestros estudiantes. Sesenta cohortes, “con h intermedia”, han 

ingresado en nuestras aulas y solo entre los años 1975 y 2021 hemos graduado 5 769 psicólogos 

en diferentes modalidades (curso regular diurno, para trabajadores, por encuentros), lo que ha 

aportado al país profesionales de alta calificación, preparados para enfrentar disímiles tareas 

relacionadas con los diferentes perfiles profesionales de la carrera. No fue posible identificar la 

cifra de graduados entre los años 1966 y 1974 (tenemos que reconstruir esa historia… por suerte 

tenemos un proyecto que lidera el Dr. C. Roberto Corral avanzando en este sentido). Asumimos 

que se supera la cifra de 6 000 graduados. Nuestros estudiantes han enfrentado múltiples tareas 

junto a sus profesores y han sido protagonistas de los éxitos y por qué no, también de los momentos 

más complejos que ha tenido que asumir la profesión. 

Hablando un poco de los planes de estudio y sus contenidos, según Calviño (2008) y Corral (2008), 

durante sus primeros años, la carrera mantuvo vigente un currículo marcado por la influencia 

norteamericana, mientras que transita en los años setenta hacia la influencia del pensamiento 

soviético y del enfoque marxista e histórico cultural. Con la formación de profesionales de alta 

calificación, comprometidos con el futuro de la psicología y el proyecto social cubano, y que 

cuestionaban la asimilación acrítica de modelos extranjeros, se fue construyendo un enfoque 

propio de la psicología, el cual, sin abandonar su orientación histórico – cultural, contextualiza la 

ciencia psicológica a la realidad de Cuba. Este proceso alcanza pleno desarrollo en las décadas de 

los años ochenta y noventa. 

El propio crecimiento de los profesores de la escuela, devenida facultad de psicología, permitió 

que la carrera fuera ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional. Nuestros pedagogos 

comenzaron a publicar artículos científicos en prestigiosas revistas, a presentar ponencias en 

eventos nacionales e internacionales, y a socializar por otras vías los resultados de sus 

investigaciones. Esto permitió la apertura de un intercambio profesional fluido con diferentes 

universidades latinoamericanas y europeas, fundamentalmente del antiguo campo socialista, que 

graduaron como Doctores en Ciencias Psicológicas a un número importante de profesores. Estas 

acciones, indiscutiblemente, permitieron enriquecer aún más la formación profesional, al punto de 
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que en la década de los noventa, los textos básicos de la carrera comienzan a ser elaborados, en su 

mayoría, por nuestros propios docentes, y se desarrolla una formación de posgrado, que incluye 

hoy un diplomado, tres maestrías y un doctorado propio. 

Nuestra carrera y nuestros profesores, en estos sesenta años, se han ganado el respeto de la 

población, de nuestras instituciones y de la dirección del país. Han contribuido a elevar el valor 

social de la profesión, lo que se evidencia en su amplia demanda actual. Sin embargo, aún quedan 

retos y metas por cumplir. Voy a cerrar resumiendo las que, en mi criterio, son las tres más 

importantes.  

Primero, continuar formando profesionales integrales, comprometidos con el proyecto social 

cubano; éticos, responsables y con competencias para ser agentes de transformación. 

Segundo, continuar contribuyendo a fortalecer los logros alcanzados por la Revolución en materia 

social, y ser una ciencia promotora del cambio que hoy necesita nuestro país. Transformaciones 

que están claramente definidas en los lineamientos de la política económica y social, y que buscan 

el mejoramiento de la calidad de vida integral de su población. 

Y, por último, participar del llamado de nuestro presidente a vincular la ciencia y la innovación, y 

responder a las principales demandas que la sociedad le impone a la psicología como ciencia y 

profesión.  

Muchas felicidades a todos los que hemos sido parte de la historia de la carrera de psicología en la 

Universidad de La Habana en estos sesenta años, pero, sobre todo, un mensaje de confianza en que 

nuestra facultad continuará al lado del pueblo y su proyecto social, en la búsqueda del bienestar. 

Muchas gracias. 
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RESUMEN 

Estas son las palabras pronunciadas por el autor en el Acto central por la 

conmemoración del sesenta aniversario de la fundación de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de La Habana. 

Palabras clave: Psicología; historia; rememoraciones. 

 

ABSTRACT 

These are the words pronounced by the author in the central Act for the 

commemoration of the sixtieth anniversary of the foundation of the Faculty of 

Psychology of the University of Havana. 

Keywords: Psychology; history; memories. 

 

 

Hace unos años, en esta misma tribuna, celebrando un Día Nacional de la Psicología, el doctor y 

amigo Gustavo Torroella, fundador de nuestra carrera (de la que celebramos hoy su sexagésimo 

aniversario), al hacerse cargo de las palabras de celebración, fue acorralado por las buenas 

 
2 Intervención del Profesor Manuel Calviño en el Acto central por el Aniversario sesenta de la carrera de Psicología 
en la Universidad de La Habana, celebrado el 10 de enero de 2022 en el Aula Magna. 
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memorias, y las no tan buenas, y vertió sobre las hojas de su discurso lágrimas cargadas de 

sentimientos nobles, de rememoraciones épicas, de ausencias sentidas y de alegrías esperanzadas 

en el futuro. 

Me juré a mí mismo que no caería en la trampa de verme envuelto en un discurso reminiscente del 

que puedan aprovecharse mis tribulaciones emocionales (que, aunque “son tantas que se 

atropellan… se agolpan unas a otras y…no me matan”, sí me sofocan).  Pero una llamada 

inesperada de sábado por la noche, cuando intentaba reponer mi corazón estrujado por una partida, 

me pone justo aquí: en este sacrosanto salón, en el que se respira tanta grandeza cubana, donde se 

siente el vigor de los discursos encendidos de Mella y de Fidel, donde la nación tiene un resguardo 

mnémico de su esencia patriótica.  

Entonces, intentaré al menos un brevis evocatio salutationis (breve evocación de salutación).  

Cuando el azar programado en mi historia personal me llevó a formar parte de quienes ya habitaban 

el edificio de Mazón y San Rafael, mezcla de cierta modernidad arquitectónica y una vocación 

sacra, sentí que llegaba a una escuela hiperquinética (lo cual me resultaba agradable y cercano). 

Las aulas y pasillos, el patio, los cubículos y salones, eran como centros babelianos en pleno 

movimiento, en los que convivían las metáforas pansexualista de Freud, la pragmática 

operacionalista de Watson, el experimentalismo clásico europeo de Fraisse, las teorías de la 

psicología social norteamericana de la postguerra y un universo (más bien un multiverso) de los 

más variados test psicométricos y pruebas proyectivas. Allí estaban hasta las miradas marxistas de 

Wallon, Politzer, Zazzo, y todavía, muy pálidamente, las de Vygotsky, Rubinstein, Luria y 

Leontiev. Es decir, se hablaba (más bien se discutía) de todo, porque se leía todo lo que en materia 

de psicología y más, estuviera a nuestro alcance. Por supuesto que leíamos también el Afanasiev 

(aquel Manual de Filosofía de quien fuera director del periódico “Pravda”), las tres fuentes y tres 

partes integrantes del Marxismo, y no sin perplejidad nos asomábamos a palabras mayores: El 

Capital. Todo contenido en una malla curricular heterodoxa por sus recursos, con un cierto nivel 

de ortodoxia en sus fundamentos, pero hecha artesanal y un poco anárquicamente desde el 

compromiso de participar en la construcción de la nueva sociedad. 

Me tocó ponerme del lado solitario del salón de clase antes de saber exactamente cómo hacerlo. 

Era estudiante de segundo año, pero el modelo de formación suponía que todos estábamos en 

formación, debíamos instruirnos juntos. De esa época vienen constantemente a mi memoria 

recuerdos nostálgicos por lo que se fue perdiendo por el camino, y recuerdos agradecidos por todo 
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lo que se logró después. Aprendía a amar intensamente la psicología entre los renglones torcidos 

de la ausencia de solidez profesional y la visión de futuro que trazaba un prometedor camino de 

desarrollo, ya a la altura de los años setenta. 

Así, bajo la influencia y los vínculos con la psicología soviética, en la que nos formamos buena 

parte de los primeros doctores de la Institución, el esfuerzo por la superación académica y la 

construcción de un pensamiento científico más propio, se produjo el primer gran despegue que 

posicionó a la carrera por su formación potente, múltiple y con un fuerte componente de formación 

práctica aplicada. 

No creo ser excesivamente habanocentrista si digo que, en la época, el “centro de gravedad” de la 

psicología en Cuba se movía desde y en la Universidad habanera (que no se ofenda nadie, es solo 

una opinión). Desde, por sus egresados. En, por su claustro y su estudiantado… y eso que no 

cumplimos con las expectativas de Alekcei Nikolaievich que pensaba que Ernest Hilgard era de 

nuestro claustro, ni de Bliuma Vúlfovna que estaba convencida que yo era Gordon Allport (incluso 

cuando yo estaba flaco).  De las aulas de la sexagenaria han salido excelencias académicas, 

especialistas que prestigian las ciencias cubanas, psicólogos de alto nivel científico y profesional 

(esta Sala Magna hoy acoge a indiscutibles testimonios de lo que digo). Muchas gracias por la 

coherencia, por la congruencia, por la fidelidad. La “Alma Mater Studiorum”, en su expresión 

“psi”, se siente honrada con su presencia portadora de tanto alimento espiritual y científico para 

los que abrazamos la ciencia psicológica. 

Lo cierto es que un buen día pasamos a poner en blanco y negro nuestros pensamientos, nuestras 

propias concepciones emergidas de un país al que le ha costado mucho defender su soberanía, su 

autonomía, a noventa millas de quien por decenas de años ha soñado con adueñarse de lo que nadie 

se podrá adueñar. Hicimos crecer la psicología al compás de nuestras luchas emancipatorias, del 

compromiso con el ideario de independencia y justicia social que sedimenta nuestro archipiélago 

verde olivo.   

Todos, en diferentes roles, hemos sido activos constructores de una carrera de psicología 

sincrética, de perfil heterogéneo, productivamente ecléctica, que es unidad en la diferencia. Que 

vive su época por decisión y no solo por influencia, que no solo se parece a su proyecto de 

profesión construido, sino también a sus escenarios reales de existencia. Una psicología 

dialécticamente contradictoria, en la que lo histórico convive con lo actual, el libre albedrío con la 

obligación normativa. Una psicología con circulación de ideas, con afirmación y contradicción.  
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Pero siempre hubo y hay un hilo conductor, una invariante incondicional que ha dado abrigo a 

todo lo que hemos hecho, hemos hecho suceder o simplemente ha sucedido: la nuestra ha sido una 

escuela y es una facultad revolucionaria, poblada de un profesorado y un alumnado revolucionario, 

que siempre ha intentado entender cómo se hace psicología con la revolución, haciéndola. Era esa, 

y sigue siendo, nuestra ilusión constructiva: hacer psicología haciendo el país, la patria, que al 

decir de Eusebio Leal (2013) “es una aspiración”. 

Uno de los cuatro lemas, escritos en latín, como aconsejaba la erudición, y que presiden esta Sala 

insigne nos advierte: fragilis et brevis vita est quam natura dat, quae immortalis operibus nostris 

fieri potest… (frágil y breve es la vida que nos da la naturaleza la cual puede hacerse inmortal por 

nuestras obras). Y aquí, en la Facultad de Psicología de hoy, está la obra de todos nosotros, de 

quienes llegaron antes y de quienes llegaron después, y mañana, de los que llegarán.  

Un árbol sin raíces no vive. Sin tronco, ramas y hojas tampoco. Las raíces y las alas forman parte 

de la vida. Las primeras nos dan sustento y alimento, las segundas nos dan desarrollo, 

trascendencia. Somos una sola línea que nos contiene y da sentido a nuestra vida profesional (y no 

solo profesional)… sí, quizás por momentos una linea zigzagueante, que se engrosa y debilita con 

los vaivenes de los infortunios, que prospera y se ralentiza dialogando con sus realidades,  pero 

que inequívocamente construye su destino desde el sentido mismo de nuestra profesión: el 

bienestar de los cubanos, la certeza de una sociedad más próspera y armoniosa, más inclusiva y 

justa, garante del orgullo nacional, alimento de las espiritualidades que forman nuestra cultura, 

que conforman el alma cubana. 

Festejemos hoy nuestra obra. Y volvamos el año que viene, y el otro, y el otro, a reconocernos en 

los rostros de todos, a recordarnos en quienes ya no están (y no estaremos). Y no importa cuán 

distintos sean los quienes, cuan distintos sean los cómo, la unidad de los por qué nos traerá siempre 

vientos y tormentas para renovar nuestros compromisos con la vida, con el mejoramiento humano, 

con la patria.  

Muchas gracias. 
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RESUMEN 

El contenido y la calidad de las prácticas de convivencia escolar dependen, en gran medida, 

de la gestión consciente de la comunidad educativa respecto a las mismas. En este sentido, 

existen brechas que pueden ser atenuadas e incluso resueltas desde la coparticipación de la 

psicología educativa. Con este fin, se diseñó e implementó un dispositivo de diagnóstico e 

intervención. El primero, tiene como objetivo evaluar la gestión de la convivencia escolar 

por los miembros de la comunidad educativa, y determinar las prácticas de convivencia 

que coexisten entre los estudiantes. A partir de los resultados del proceso de diagnosis, se 

concibieron las acciones de intervención. Estas tienen el propósito de ofrecer a docentes, 

directivos y especialistas algunas de las herramientas que, desde la perspectiva psicológica, 

les pueden servir de pautas para la adecuada gestión de la convivencia escolar. También 

ponen en funcionamiento un sistema de influencias educativas para potenciar las buenas 

prácticas de convivencia escolar y contrarrestar o disminuir las que puedan estar en 
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detrimento de las mismas. Desde la sistematización de los resultados obtenidos durante el 

proceso investigativo, se arribó a conclusiones de las que se derivaron recomendaciones 

para perfeccionar el trabajo de las instituciones educativas en esta dirección.  

Palabras clave: convivencia escolar; gestión; teoría y praxis; psicología educativa. 

 

ABSTRACT 

The content and quality of school coexistence practices depend, to a large extent, on the 

conscious management of the educational community regarding them. In this sense, there 

are gaps that can be mitigated and even resolved from the co-participation of educational 

psychology. To this end, a diagnostic and intervention device was designed and 

implemented. The first one aims to evaluate the management of school coexistence by the 

members of the educational community, and determine the practices of coexistence that 

coexist among students. Based on the results of the diagnosis process, intervention actions 

were conceived. These are intended to offer teachers, directors and specialists some of the 

tools that, from a psychological perspective, can serve as guidelines for the proper 

management of school coexistence. They also put into operation a system of educational 

influences to promote good practices of school coexistence and counteract or reduce those 

that may be detrimental to them. From the systematization of the results obtained during 

the investigative process, conclusions were reached from which recommendations were 

derived to improve the work of educational institutions in this direction. 

Keywords: school coexistence; school coexistence management; theory and praxis; 

educational psychology. 

 

 

Introducción 

La psicología, como ciencia y profesión, impacta en diferentes ámbitos de la vida humana, entre 

ellos la educación a escala micro y macro social. Esto explica la existencia de la psicología 

educativa, la cual, como ciencia interdisciplinaria, se identifica con dos campos de estudio 

diferentes, pero interdependientes entre sí: las ciencias psicológicas y las de la educación. La 
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escuela, al ser un espacio institucionalizado, es un campo importante, pues actúa como garante de 

la formación integral, multifacética y armónica de las actuales y futuras generaciones. 

Los retos que tiene por delante la escuela cubana son diversos y hacer frente a los mismos requiere 

el esfuerzo mancomunado de los diferentes actores sociales, de los decisores de las políticas y 

prácticas en los diferentes niveles de dirección, y de muchos otros factores, pero, sobre todo, la 

actuación consciente y comprometida de los miembros de la comunidad educativa. Hacia la 

consecución de este propósito es que se han enfocado las diferentes acciones realizadas desde la 

praxis de la psicología educativa en las escuelas. Este trabajo se centra, específicamente, en develar lo 

que se ha logrado en función del adecuado papel de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia 

escolar. 

El devenir histórico ha brindado pruebas fehacientes que corroboran cuanto puede hacer la 

psicología para potenciar el desarrollo humano, el bienestar y la salud emocional de las personas, 

lo que contribuye a elevar su calidad de vida. La psicología educativa, desde su andamiaje teórico, 

metodológico y práctico, ha contribuido de manera significativa a ello.  

El objeto de esta investigación, la convivencia escolar, impacta de diferentes maneras en la 

dinámica de la escuela y, por consiguiente, en la consecución de sus propósitos educativos. La 

calidad de las prácticas asociadas o inherentes a la misma no son resultado del azar, sino producto 

de la gestión intencionada de todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, 

existen ciertas brechas que dificultan que así sea, unas inherentes a las personas y otras a la filosofía 

de las instituciones.  

Desde la praxis de la psicología educativa, se puede contribuir a paliar la situación existente, sobre 

todo a partir de la coparticipación, la cual pone en práctica estrategias con la finalidad de elevar 

los conocimientos teóricos sobre la convivencia escolar, ofrecer herramientas para el diagnóstico 

y evaluación de su estado y efectos, diseñar e implementar ciertos mecanismos psicoeducativos 

para la prevención, la orientación e intervención en diferentes escenarios y circunstancias, sólo por 

citar algunos. 

El estudio se llevó a cabo a lo largo de tres cursos escolares: desde el 2016-2017 hasta el 2018-

2019. Abarcó un total de veintisiente instituciones escolares. Participaron los estudiantes de la 

carrera de psicología como parte de sus prácticas preprofesionales, y los miembros del colectivo 

de profesores de la disciplina de psicología educativa.  
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Desarrollo 

La convivencia es una forma de relación entre las personas, y el clima que se genera en torno a ella 

en los contextos escolares adquiere ciertas peculiaridades. Estas están determinadas por las 

características inherentes a los diferentes grupos etarios, la particularidad de la situación social del 

desarrollo y otros aspectos relacionados con la historia de vida de los estudiantes. Sin embargo, hay 

que considerar también cuestiones asociadas a la dinámica del funcionamiento de la institución 

escolar, el alcance de su proyecto educativo, el contexto comunitario y social en el que está 

enclavada, y el impacto que ese ambiente genera en la institución. En la actualidad, es casi unánime 

el criterio que considera la problemática asociada con la convivencia escolar y su impacto en la 

configuración de la subjetividad individual y grupal como “algo que nos ataña a todos, con 

independencia de la función social o laboral que cada cual desempeña. No es responsabilidad solo 

de quienes trabajan en ese campo o en una institución o servicio especializado” (Torres, 2020, pp. 

107-108).  

La convivencia no es simplemente un constructo teórico, sino una de las vías que tipifican e 

impregnan de sentido al comportamiento humano en su relación con los otros. Sobre la necesidad 

de una acción consensuada respecto a la convivencia, es conveniente tener en cuenta que desde la 

definición misma se considera que “es la capacidad de vivir juntos, respetándonos y consensuando 

las normas que regulan la vida colectiva” (Ibarra, 2005, p. 64). 

En línea con la afirmación anterior se puede considerar que:  

 

La convivencia escolar es el entretejido social de confluencias en las maneras de 

pensar, sentir y actuar que se construye a partir de la capacidad que poseen y 

materializan las personas, que les permite vivir con otras en un marco común de 

mutuo respeto y de solidaridad recíproca, que se configura en la interrelación y 

vínculos que se establecen entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa de una determinada institución escolar y que ejerce una influencia 

significativa en el desarrollo ético-moral, socio-afectivo e intelectual de los 

estudiantes. (Torres, 2017, p. 5)  

 

Hablar de la convivencia en el ámbito escolar supone enmarcarla en un espacio específico en el 

que coexisten las más disímiles prácticas, tanto las buenas, como las que no lo son (Torres, 2017; 
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Pérez, e Ibarra, 2021.) Ante esta realidad, el papel de la comunidad educativa se impone, y es 

preciso actuar de manera diligente y proactiva para potenciar aquellas prácticas impulsoras del 

desarrollo personal, y contrarrestar o eliminar aquellas que puedan resultar dañinas o perjudiciales 

para lograrlo. 

La convivencia escolar que se pretende lograr está enfocada en el respeto a la diversidad humana 

y tiene una visión inclusiva a tono con los objetivos del sistema educativo cubano y lo pautado en 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El objetivo 4 de este documento busca “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos” (p. 15). Su objetivo 16 se dirige a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles (p. 39). Definitivamente ambos aspectos, la calidad 

en la educación y una cultura de paz, constituyen aspectos centrales en los esfuerzos de las 

instituciones educativas para lograr un cambio en los modelos actuales. 

La psicología educativa tiene entre sus líneas de acción:  

 

▪ La prevención educativa, el trabajo profiláctico y la promoción del desarrollo humano a 

través de la educación. 

▪ La identificación de las dinámicas que potencian u obstaculizan el desarrollo humano en 

los diferentes procesos que tienen lugar en el contexto educativo.  

▪ El diagnóstico y evaluación de dinámicas, procedimientos, procesos o características de la 

subjetividad individual y grupal, que posibiliten la adopción de estrategias de orientación, 

prevención e intervención; y contribuir así al perfeccionamiento continuo de la institución 

educativa.  

▪ El diseño, implementación y evaluación de programas psicosociales y de orientación 

educativa a la familia, el profesorado, los estudiantes y otros agentes sociales para 

favorecer el funcionamiento y el bienestar de las personas, grupos e instituciones de 

acuerdo con sus peculiaridades, necesidades y demandas.  

▪ La investigación educativa, superación, capacitación y entrenamiento de directivos, 

docentes, especialistas, otros miembros de la comunidad educativa y actores sociales, en 

temas recurrentes o emergentes inherentes al ámbito de la psicología y otras ciencias afines. 
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La praxis de la psicología educativa, entonces, fundamenta esta investigación ya que es una 

disciplina que tiene como objetivo potenciar la gestión de la convivencia escolar por parte de la 

comunidad educativa. Para lograrlo se llevaron a cabo acciones orientadas a:  

 

▪ elevar los conocimientos teóricos sobre la convivencia escolar.  

▪ ofrecer herramientas para el diagnóstico y evaluación de su estado y posibles efectos.  

▪ el diseño e implementación de mecanismos psicoeducativos para la prevención, la 

orientación e intervención en diferentes escenarios y circunstancias. 

 

En el desarrollo de estas acciones, se desarrollaron dos modalidades: 

 

▪ Capacitación de los implicados directos e indirectos en la gestión de la convivencia escolar: 

Consiste en la utilización de diferentes vías para la preparación teórico-metodológica de 

los miembros de la comunidad educativa y otros actores sociales, sobre el tema objeto de 

análisis e investigación.  

▪ Demostración modelada desde la práctica: Permite a sus participantes apropiarse de nuevos 

conocimientos y herramientas para perfeccionar su desempeño en la práctica cotidiana, 

desde la observación de las formas de actuación profesional, el intercambio y la 

coparticipación. En este sentido, hay que reconocer el estimable aporte de las prácticas 

preprofesionales realizadas por los estudiantes de la carrera de psicología en las 

instituciones educativas.  

 

Metodológicamente, esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, aunque se 

utilizaron algunos datos numéricos y porcentuales necesarios para ilustrar la marcha del proceso. 

Se utilizó el método de análisis documental, la observación y aplicación de instrumentos 

(cuestionario abierto). Las unidades de análisis fueron los informes de resultados de las prácticas 

preprofesionales realizados por los estudiantes, así como los reportes de las supervisiones y las 

visitas de control a las instituciones que fueron realizadas por el colectivo de profesores de la 

Disciplina de psicología educativa, los informes de investigación de los participantes en el 

posgrado y encuestas de entrada y salida. Se trabajó con una muestra de tipo intencional. El estudio 
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se llevó a cabo a lo largo de tres cursos escolares desde el 2016-2017 hasta el 2018-2019. Abarcó 

un total de 27 instituciones escolares.  

Aunque hay aspectos comunes a lo largo del proceso de investigación, este tuvo sus 

especificidades en dependencia de las circunstancias del momento.  

 

1. Concepción de las prácticas preprofesionales en los diferentes 

momentos 

 

1.1. Cursos 2016-217 y 2017-2018: su especificidad 

 

El tema central de las prácticas preprofesionales fue la convivencia escolar. Se tomaron como 

valores de factibilidad los resultados obtenidos y las vivencias y percepciones de cursos anteriores, 

así como también los criterios de informantes clave de escuelas y otras instancias de educación en 

las cuales emergió la necesidad de apoyar, desde lo psicológico, las estrategias de prevención y 

trabajo profiláctico en los centros educativos. Además, se tuvieron en cuenta las evidencias 

científicas que muestran la existencia de prácticas de segregación y/o exclusión en las escuelas, y 

la importancia concedida al tema de la convivencia escolar a nivel internacional. El estudio se 

realizó en veinte instituciones educativas de los municipios Centro Habana y La Habana Vieja, 

incluyó diez escuelas primarias, siete secundarias básicas, dos preuniversitarios, y un instituto 

politécnico.  

El objetivo general es concebir un sistema de influencias educativas que contribuya al logro de 

una convivencia escolar potenciadora del desarrollo personal en las instituciones educativas donde 

se realizan las prácticas preprofesionales. 

Como objetivos específicos, la investigación se propone: 

 

▪ Evaluar el estado inicial de gestión de la convivencia en la institución educativa. 

▪ Determinar las prácticas de convivencia entre los estudiantes y que deben ser 

intervenidas para contribuir a perfeccionarlas o revertirlas, según sea el caso. 
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▪ Identificar la existencia de grupos o personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, 

proclives a ser objeto de agresividad, violencia, acoso escolar o bullying (físico, 

psicológico, cibernético u otro).  

▪ Diseñar el sistema de influencias educativas para generar una convivencia escolar 

potenciadora del desarrollo personal en los estudiantes, y contrarrestar o eliminar las 

prácticas de convivencia no saludables.  

▪ Aplicar el sistema de influencias educativas en el ciclo o grado objeto de intervención. 

▪ Socializar los resultados obtenidos con las partes implicadas.  

▪ Proponer recomendaciones a las partes implicadas para dar continuidad al sistema de 

influencias educativas para enriquecerlo o perfeccionarlo. 

 

1.2. Curso 2018-2019: su especificidad 
Las circunstancias físico-ambientales y psicológicas en las que se desarrolló esta práctica 

preprofesional fueron diferentes. El municipio 10 de Octubre, espacio de la intervención, había 

sido afectado de manera significativa por un tornado. Esto significó que el tratamiento del tema de 

la convivencia escolar llevara implícito el tratamiento psicológico a las personas afectadas. La 

intervención abarcó siete instituciones educativas en dos consejos populares, de ellas, cuatro 

escuelas primarias y tres secundarias básicas, ubicadas en los repartos de Santa Catalina y Luyanó; 

los de mayor afectación por el siniestro, según la información brindada por las autoridades de 

municipio. 

El objetivo general fue ofrecer acompañamiento profesional a los miembros de la comunidad 

educativa para la gestión de una convivencia escolar que permita la generación de un clima 

socioemocional positivo.  

Los objetivos específicos llevaron a: 

▪ Evaluar el clima socioemocional existente y su posible impacto en los miembros de la 

comunidad educativa. 

▪ Identificar las demandas de atención psicológica existentes. 

▪ Ofrecer el acompañamiento psicológico requerido para mitigar los daños psicológicos 

ocasionados. 
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2. Resultados del proceso en los diferentes momentos 

(Cursos 2016-217 y 2017-2018) 

 

2.1. Capacitación de los implicados directos e indirectos en la gestión de la 

convivencia escolar 

 

En todas las escuelas se realizaron acciones enfocadas a debatir sobre el tema de la convivencia 

escolar, entre ellas figuraron talleres, entrega de materiales impresos y en digital sobre el asunto 

en cuestión, trípticos, manuales para la intervención psicoeducativa, pruebas y técnicas para el 

manejo y la solución pacífica de los conflictos escolares. También se hicieron presentaciones y 

debates de videos o películas donde se abordaba la temática de la convivencia escolar y el rol de 

la comunidad educativa en su gestión. 

Se impartió un curso de posgrado a directores de instituciones educativas, directivos y especialistas 

de las Direcciones Municipales de Educación de Centro Habana y Habana Vieja sobre convivencia 

escolar. Fue impartido en dos ediciones por seis profesores de la facultad de psicología, todos 

doctores en ciencias y profesores titulares, cinco de ellos ostentan la categoría de consultantes de 

la Universidad de La Habana. Se beneficiaron un total de 125 personas. 

La novedad y pertinencia de los temas tratados por los especialistas y la dinámica que se siguió 

fue altamente valorada por los participantes en el posgrado. Los criterios valorativos emitidos 

dejan por sentado de manera explícita que los conocimientos y herramientas adquiridas 

constituyen pautas para redimensionar y perfeccionar los alcances del proceso docente educativo 

de las escuelas, sobre todo, en lo referente a la gestión de la convivencia escolar, porque visibilizan 

su contribución al trabajo preventivo y profiláctico y a la educación en valores.  

2.2. Demostración modelada desde la práctica 

 

Los miembros de la comunidad educativa de las veinte instituciones intervenidas en estos dos 

cursos escolares coparticiparon de manera directa o indirecta en las diferentes acciones realizadas 
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a partir de los objetivos pautados por los cuarentaisiete equipos en los que se agruparon los 

estudiantes de la facultad para realizar las prácticas preprofesionales.  

 

2.2.1. Sobre el proceso de diagnóstico para evaluar la gestión de la convivencia por 

parte de la comunidad educativa y sus efectos 
Para evaluar el estado inicial de gestión de la convivencia en las instituciones educativas y sus 

efectos, se aplicó el cuestionario abierto diseñado para estos fines por el Dr. Omar Torres 

Rodríguez, profesor de la facultad de psicología de la Universidad de La Habana. 

El cuestionario se aplicó a docentes, directivos y especialistas de las veinte escuelas. En este 

artículo solo se reflejan los datos más significativos del municipio de Centro Habana. La muestra 

estuvo conformada por 137 sujetos (directivos, docentes y especialistas).  

 

2.2.2. Síntesis del análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario abierto 

La aplicación del cuestionario abierto permitió deducir lo siguiente: 

▪ El nivel de conocimientos que poseen los directivos, docentes y especialistas y su 

experiencia en el sector de la educación constituyen elementos favorecedores para 

continuar perfeccionando la gestión de una convivencia escolar potenciadora del desarrollo 

personal y, a su vez, contribuir a disminuir o eliminar las malas prácticas y las condiciones 

objetivas y subjetivas que generan o facilitan las condiciones para su existencia.  

▪ La gestión de la convivencia escolar por parte de la comunidad educativa no involucra a 

todos sus miembros. Los niveles de participación y las estrategias que se siguen en su 

implementación no responden a las necesidades y demandas de la realidad existente en el 

contexto específico. 

▪ Se refiere la existencia de grupos o personas que por sus características o por presentar una 

determinada condición son víctimas de malas prácticas de convivencia. 

▪ Aunque se realizan actividades concretas para promover las buenas prácticas de 

convivencia, es necesario ampliar el contenido de las mismas, así como también 

diversificar las vías que se utilizan con esta finalidad para implicar a todos los miembros 

de la comunidad educativa y otros actores sociales. 

▪ En las escuelas se enseñan a los estudiantes formas pacíficas para relacionarse y resolver 

conflictos entre ellos, además de aspectos relacionados con la convivencia. Sin embargo, 
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no todos consideran que se hace de manera sistemática. Se realizan acciones para 

involucrar y orientar a la familia en este sentido. 

▪ Las normas establecidas en las escuelas dejan entrever de manera explícita las buenas 

prácticas. Estas se encuentran en los reglamentos escolares, y para su divulgación se 

utilizan diferentes vías. Las más utilizadas son las reuniones de padres, la presentación y 

discusiones en grupos y la publicación en murales. 

▪ En la escuela se realiza trabajo de prevención para evitar las conductas violentas, y ante su 

ocurrencia se toman medidas diversas. Sin embargo, la mediación no la consideraron como 

una alternativa importante, su frecuencia de uso es baja y se infiere que esto puede estar 

dado por desconocimiento. 

▪ En sentido general, la percepción que se tiene del clima para generar una buena convivencia 

es muy favorable. 

▪ Se lograron determinar las prácticas de convivencia coexistentes entre los escolares que 

era conveniente intervenir para contribuir a perfeccionarlas o revertirlas, según fuera el 

caso. Si bien se apreció un predominio de las buenas prácticas como el compañerismo, la 

solidaridad y el respeto, existen otras conductas que se inclinan o constituyen malas 

prácticas de convivencia (agresiones físicas, la burla mal intencionada y otras). 

• Se infiere que la omisión y enmascaramiento de respuestas a ciertas preguntas por parte de 

los sujetos a los que se les aplicó el cuestionario se debe a la intención de preservar la 

manera en que se gestiona la convivencia escolar en la institución en que se desempeñan y 

en cuya gestión ellos están implicados.  

 

2.2.3. Sobre el proceso de intervención 

Durante el estudio, se diseñaron y aplicaron un total de cuarentaisiete sistemas de influencias 

educativas, contentivas cada uno de ellas de un conjunto de acciones para potenciar la gestión de 

la convivencia escolar. El diseño se llevó a cabo a partir de los resultados diagnósticos e incluyó 

acciones de orientación, prevención e intervención psico-educativa. Se dirigió a estudiantes, 

directivos, docentes, especialistas, las familias y actores sociales de la comunidad. Se concibió 

según las peculiaridades específicas del contexto de la intervención y de las posibilidades reales 

de cada uno de los equipos encargados del proceso. Los diferentes miembros de la comunidad 
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educativa, en dependencia de su rol, coparticiparon de manera directa e indirecta en las diferentes 

actividades comprendidas en el sistema de influencias educativas.  

 

2.2.4. Curso 2018-2019 
La selección de las escuelas estuvo a cargo de las autoridades del municipio que tuvieron como 

criterio la necesidad de una mayor atención para mitigar los daños psicológicos ocasionados por 

el tornado.  

 

2.2.5. Capacitación de los implicados directos e indirectos en la gestión de la 

convivencia escolar 

En las siete escuelas se realizaron acciones enfocadas a debatir sobre el tema de la convivencia 

escolar, y las estrategias a seguir en circunstancias de crisis, así como tambien los posibles efectos 

de estas en la salud emocional de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo en los 

estudiantes y grupos más vulnerables.  

En esta edición de las prácticas preprofesionales, en las que los posibles asistentes al curso de 

posgrado sobre “Convivencia escolar” estaban implicados en las tareas de recuperación de los 

daños ocasionados por el fenómeno atmosférico, se decidió en su lugar realizar dos talleres con el 

propósito de ofrecer herramientas psicoeducativas para potenciar prácticas de convivencia que 

contribuyeran a mitigar los daños emocionales ocasionados. Al primero, asistieron los directivos 

de la dirección municipal de educación e invitados del centro de salud (diez en total). El segundo, 

contó con la asistencia de un total de ochentaicuatro personas, entre ellos, directores de 

instituciones educativas de los diferentes tipos y niveles de enseñanza, directivos, metodólogos y 

especialistas del municipio de educación y representantes de organismos.   

 

2.2.6. Demostración modelada desde la práctica 
Los miembros de la comunidad educativa de las siete instituciones intervenidas en este curso, 

coparticiparon de manera directa o indirecta en las diferentes acciones realizadas a partir de los 

objetivos pautados por los veinticuatro equipos en los que se agruparon los estudiantes de la 

facultad para realizar las prácticas preprofesionales.  

Durante las primeras semanas del periodo, se produjeron reubicaciones de estudiantes en diferentes 

escuelas y otros espacios habilitados. Esta medida elevó los niveles de angustia y estrés, tanto en 
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docentes como en estudiantes, que requirieron mayor atención y el ajuste y recreación de acciones 

de intervención.  

En esta edición de las prácticas preprofesionales, la gestión de la convivencia escolar se concibió 

desde una nueva perspectiva, enfocada en lo esencial a mitigar los efectos psicológicos que implicó 

el paso del tornado, en los miembros de la comunidad educativa, y a ofrecerles herramientas para 

su afrontamiento. 

 

2.2.7. Sobre el proceso de diagnóstico 

A su llegada a las escuelas, después que se hizo una caracterización de las mismas por parte de los 

directivos y se brindó información detallada de la situación existente en las áreas que fueron 

afectadas por el tornado, y su repercusión directa o indirecta en la dinámica de la escuela, se evaluó 

el clima socioemocional existente, su posible impacto en los miembros de la comunidad educativa 

y las respuestas personales a la situación.  

Para ello, se aplicaron diferentes técnicas, entre ellas, la entrevista a informantes clave (directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes afectados), la observación, conversaciones informales y 

dinámicas de grupo (estas últimas con estudiantes fundamentalmente), dibujos, el psicodrama, 

técnicas proyectivas, composiciones, test sociométrico, completamiento de frases, etc. 

 

2.2.8. Resultados diagnósticos 

Sobre percepción del clima socioemocional existente, necesidades de acompañamiento y 

formas de afrontamiento 

Como parte de las acciones realizadas para mitigar los efectos del tornado en los miembros de la 

comunidad educativa, se evaluó, en un primer momento, el clima socioemocional existente, las 

necesidades de acompañamiento derivadas y las respuestas personales. Con esta finalidad, se 

realizaron setentaisiete acciones diagnósticas que llevaron a las siguientes conclusiones: 

 

▪ Se constató la existencia de un clima socioemocional atemperado a las circunstancias del 

momento. Se apreció que afloraban emociones, sentimientos, estados de ánimos y 

comportamientos diversos. En unos, se visualizó la inclinación al afrontamiento, actitudes 

positivas, proactivas, resiliencia, buenas prácticas con predominio del bien social, 

disposición de colaboración, participación, solidaridad, nuevos aprendizajes, énfasis en las 
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oportunidades y fortalezas. En otros, por el contrario, se constataron actitudes con cierta 

tendencia a la pasividad y el conformismo. De manera significativa resalta el sentido de 

solidaridad percibido, lo cual contribuyó a la existencia de un clima socioemocional menos 

nocivo a la salud psicológica de los miembros de la comunidad educativa.  

▪ Se pudo visibilizar que los daños ocasionados y las vivencias existentes tras el fenómeno 

ocurrido tuvieron cierta influencia en los miembros de la comunidad educativa. El impacto 

generado en la misma conllevó a la desorientación, la generación de estrés, angustia, 

ansiedad, incredibilidad, y duelo.  

▪ La reubicación de estudiantes en otras escuelas o espacios habilitados implicó romper con 

la rutina, y fue uno de los factores de mayor incidencia en el clima socioemocional 

existente. 

▪ El diagnóstico permitió determinar la necesidad y tipo de acompañamiento profesional 

requerido, en algunos casos el mismo fue demandado, en otros estuvo determinado o 

derivado a partir de las circunstancias.  

▪ El acompañamiento demandado por los miembros de la comunidad educativa estuvo, en 

gran parte, determinado por la necesidad de recibir ayuda profesional a partir de 

sentimientos y emociones desarrollados como resultado de lo vivenciado y de la 

desestructuración de la rutina de vida. 

▪ En el caso específico de los estudiantes, las mayores demandas obedecían a la necesidad 

de orientación e intervención psicoeducativa (problemas de asistencia, resistencia, 

disciplina, desmotivación, etc.). En los docentes, respondían a la necesidad de contar con 

herramientas y procedimientos psicológicos que les permitieran una actuación diligente y 

efectiva ante situaciones de emergencia y desastre (caso de descompensación fisiológica 

ocasionada, estrés, descontrol emocional, etc.). También los docentes sienten la necesidad 

de disponer de conocimientos y herramientas para la mediación y manejo de los conflictos 

escolares que se puedan generar en estos casos, así como tambien de las estrategias a seguir 

para evitar su prolongación y prevalencia en el tiempo. Además, buscan tener dominio de 

los mecanismos para activar y poner en funcionamiento las redes de apoyo existentes, y 

sobre los dispositivos psico educativos para la atención diferenciada que se requiere por 

parte los estudiantes ante situaciones de emergencias y desastres.  
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▪ En sentido general, en los miembros de la comunidad educativa se evidenció la necesidad 

de contención luego del paso del tornado (equilibrio emocional e información sobre este 

desastre natural).  

 

Acciones para generar un clima socioemocional positivo y satisfacer demandas de 

acompañamiento 

El conocimiento de este tipo de fenómeno atmosférico no es común en nuestro país, por tanto, su 

ocurrencia, con independencia del impacto generado en lo material, tuvo una repercusión 

importante en el orden psicológico. Se concibió entonces, que las diferentes acciones de 

intervención llevaran mensajes explícitos sobre el tema, con prioridad para los referidos a la 

actuación personal que una situación de este tipo requiere (control y autocontrol, recursos 

psicológicos comprometidos para la ayuda y la autoayuda, etc.).  

A partir de los resultados diagnósticos, se realizaron 109 acciones orientadas a generar un clima 

socioemocional positivo y satisfacer las demandas de acompañamiento psicológico en las siete 

escuelas intervenidas: noventaiocho estuvieron dirigidas a los estudiantes y once a los directivos, 

docentes y otros miembros de la comunidad educativa.  

Entre las actividades realizadas figuran las siguientes: conversatorios, sesiones de intercambio y 

narración de vivencias (individuales y en pequeños grupos), entrega de trípticos, montaje de 

murales, propagandas alusivas, dramatizaciones, dinámicas grupales, materiales audiovisuales, 

lluvia de ideas, fábulas, temas musicales, historietas, debate en plenaria, y dispositivo grupal. Este 

último permitió utilizar el grupo para lograr la concientización de los valores éticos y morales, 

sobre todo entre adolescentes. 

Como resultados del proceso de intervención pueden señalarse: 

 

▪ En todos los casos, por las evidencias obtenidas, las declaraciones formuladas y muestras 

de gratitud expresadas, el acompañamiento que se ofreció contribuyó a reparar estados y 

funciones psicológicas importantes que fueron afectadas, lo que, sin lugar a dudas, ayudó 

a mejorar el clima socioemocional existente en las instituciones, incluso tuvo su impacto 

en las comunidades de residencia.  
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▪ El acompañamiento y la mejoría del clima socioemocional existente fueron trabajados a lo 

largo de toda la intervención, sin embargo, en las tres o cuatro primeras semanas de trabajo, 

constituyeron la prioridad.  

▪ La intervención psicológica en las escuelas contribuyó a generar estrategias para la 

dirección del proceso docente educativo ante las situaciones adversas presentadas. 

 

Conclusiones 
Los miembros de la comunidad educativa tienen potencialidades que, desde lo personal y 

profesional, les permiten implicarse en el proceso de gestión de una convivencia escolar 

potenciadora del desarrollo personal. A su vez, existen condiciones objetivas y subjetivas que 

constituyen obstáculos para su materialización.  

La implicación de los miembros de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia escolar 

es un proceso paulatino alcanzable, siempre que se dispongan de las herramientas teóricas, 

metodológicas y prácticas para actuar, lo cual es factible a partir de la praxis de la psicología 

educativa.  
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RESUMEN 

El proceso cohesión grupal es clave para la comprensión de la dinámica de los 

grupos pequeños. Para su estudio se ha privilegiado el empleo de escalas 

construidas ad-hoc, sin un sólido sustento teórico y amplios estudios de 

confiabilidad y validez, a excepción del cuestionario de ambiente grupal. No 

obstante, esto se ha limitado a espacios deportivos. El interés en los contextos 

escolares es creciente, por lo que es importante contar con un instrumento para la 

medición del proceso en este espacio. El objetivo de la investigación es diseñar 

una escala de cohesión grupal para el contexto escolar, que cumpla con los 

requisitos de confiabilidad y validez de criterio. La muestra estuvo conformada 

por 714 participantes, agrupados en veintidós grupos de once escuelas 

pertenecientes a la enseñanza media y media-superior de La Habana. Fue 

empleada la escala de cohesión grupal y la técnica sociométrica como medida de 

validación de criterio. Los resultados muestran que la escala es un instrumento 

confiable, con una alta validez de criterio y de empleo factible en la enseñanza 

general media.  
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Palabras clave: cohesión grupal; escala; confiabilidad; validez de criterio; grupos 

escolares. 

ABSTRACT 

The group cohesion process is key to understanding the dynamics of small groups. For its 

study, the use of ad-hoc constructed scales has been privileged, without a solid theoretical 

basis and extensive reliability and validity studies, with the exception of the group 

environment questionnaire. However, this has been limited to sports spaces. Interest in 

school contexts is growing, so it is important to have an instrument to measure the process 

in this space. The objective of the research is to design a group cohesion scale for the 

school context, which meets the requirements of reliability and criterion validity. The 

sample consisted of 714 participants, grouped into twenty-two groups from eleven schools 

belonging to the middle and middle-higher education in Havana. The group cohesion scale 

and the sociometric technique were used as a criterion validation measure. The results 

show that the scale is a reliable instrument, with high criterion validity and feasible use in 

general secondary education. 

Keywords: group cohesion; scale; reliability; criterion validity; School groups. 

 

 

 

Introducción 

El proceso cohesión grupal es de vital importancia para entender la dinámica de los grupos 

pequeños. Permite entender su formación, mantenimiento y dinámica; es punto de partida para 

lograr mayor influencia del grupo en cada uno de sus miembros y tiene una relación positiva con 

su rendimiento y desempeño (Fuentes, 2004; Carron y Brawley, 2012; Park, Kim y Gully, 2017; 

Braun, Kozlowski, Brown, y DeShon, 2020). 

Es uno de los constructos más populares en el estudio de los grupos pequeños y se observa un 

crecimiento sostenido en las investigaciones sobre esta temática, especialmente en los ámbitos 

deportivos, laborales y militares. Actualmente, ha encontrado espacio en la psicología educativa 

(Greer, 2012; Torralbas, Batista, Herreros y Carballo, 2020), campo que ya entiende que los 

propósitos de todo sistema educativo se concretizan en el manejo adecuado de los grupos escolares. 
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Si se quiere entender la dinámica de estos, es necesario trabajar con un cuerpo teórico-metodológico 

que pueda ofrecer herramientas concretas a los actores involucrados para su diagnóstico y posterior 

intervención (Forsyth, 2021). 

Los estudios sobre cohesión grupal han privilegiado el empleo de escalas. Estas son instrumentos 

elaborados con la finalidad de establecer rangos o medidas del estado de este proceso en los grupos 

estudiados. En la mayoría de las ocasiones, tienen como objetivo demostrar relaciones con otras 

variables como las diferencias de género en la selección del líder (Knight y Saal, 1984), el efecto 

del líder en la satisfacción de sus subordinados (Dobbins y Zaccaro, 1986), la posibilidad de un 

grupo de adolescentes de trabajar juntos con el resto de su clase (Glass y Benshoff, 2002), el efecto 

de la interacción intragrupal en los prejuicios intergrupales (Petersen, Dietz y Dieter, 2004), el 

efecto de la diversidad de género en la cohesión y desempeño grupal (Lee y Farh, 2004), el efecto 

de las interacciones en las opiniones dividas a lo interno del grupo (Gianettoni, Clémence y 

Staerklé, 2012), el rol de la mediación digital en la holgazanería y las expresiones afectivas del 

grupo (Monzani, Ripoll, Peiró y Van Dick, 2014), la relación entre los profesores y sus asistentes 

en las clases de ayuda a niños con autismo (Kratz, et al., 2014), entre otros elementos. Casi todas 

han sido construidas ad-hoc, sin un sólido sustento teórico y sin una continuidad en el estudio que 

asegure confiabilidad y validez. 

Otras técnicas han sido desarrolladas para el estudio de la cohesión familiar (Koutra, Triliva, 

Roumeliotaki, Lionis y Vgontzas, 2012) y para investigaciones en el contexto clínico, 

esencialmente para el análisis de adherencia a tratamientos o para el análisis del éxito de 

experiencias de intervenciones terapéuticas (Taylor y Strassberg, 1986; Wongpakaran, 

Wongpakaran, Intachote-Sakamoto y Boripuntakul, 2013). 

Antes de 1985, la escala de mayor impacto y rigor teórico fue el cuestionario de cohesión Gross 

(The Gross Cohesion Questionnaire [GCQ]). De gran importancia fue también el instrumento 

multidimensional de cohesión en el deporte, cuestionario compuesto por veintidós ítems, que 

incluyó cuatro dimensiones generales de la cohesión grupal: atracción hacia el grupo, unidad de 

propósitos, calidad de trabajo de equipo y valoración de los roles (Yukelson, Weinberg, y Jackson, 

1984) 

Para algunos autores, el instrumento más sólido y relevante para el estudio de la cohesión es el 

cuestionario de ambiente grupal (Group Environment Questionnaire) (Dion, 2000). Se trata de una 
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escala tipo Likert de dieciocho ítems de nueve puntos que explora cuatro dimensiones: atracción 

individual hacia la tarea, atracción individual hacia los aspectos sociales del grupo, integración del 

grupo hacia la tarea e integración del grupo hacia los aspectos sociales. 

Muchas investigaciones han sido dirigidas a la validación de este cuestionario (Whitton y Fletcher, 

2014), que también ha tenido numerosas derivaciones: ha sido adaptado al español (Iturbide, Eiosua 

y Yanes, 2010), al francés, aunque en este último caso con ligeras modificaciones (Buton, Fontayne, 

Heuzé, Bosselut, Raimbault, 2007) y al griego (Ntoumanis y Aggelonidis, 2004). Su uso ha 

resultado factible en contextos militares (Ahronson y Cameron, 2007), en el estudio de la cohesión 

grupal en equipos deportivos de niños (Martin, Carron, Eys y Loughead, 2012), así como también 

en el análisis de clases de educación física (Estabrooks y Carron, 2000).  

No obstante, la validez de esta técnica ha sido criticada y cuestionada, sobre todo por su estructura 

factorial que no es consistente con la propuesta original del instrumento (Carless y De Paola, 2000; 

Iturbide, Eiosua y Yanes, 2010). 

Con investigaciones que argumentaban la relevancia de la cohesión hacia o desde la tarea como 

evidencia, Carless y De Paola (2000) publicaron una escala de cuatro ítems para explorar el modo 

en el que los sujetos visualizan la integración del grupo hacia la tarea. Esta técnica no tuvo impacto 

significativo en la comunidad de estudiosos del tema, pues existen otras investigaciones que 

muestran la importancia de la dimensión individual y de la cohesión social. 

No existe, entonces, una escala establecida para el estudio de la cohesión en contextos escolares. 

Para este trabajo, ha sido empleada la técnica sociométrica, en algunas ocasiones, con relativo éxito. 

Sin embargo, su empleo requiere conocimientos técnicos específicos, así como tiempo y recursos 

para su aplicación y análisis. Como parte de sus fortalezas, una escala permite su rápida aplicación, 

su calificación sin necesitar preparación técnica específica y una rápida mirada al estado del grupo. 

Por ello, el objetivo de esta investigación es diseñar una escala de cohesión grupal que cumpla con 

los requisitos de confiabilidad y validez de criterio. 
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1. Método 

1.1. Participantes 

La muestra estuvo conformada por 714 participantes, agrupados en veintidós grupos de once 

escuelas pertenecientes a la enseñanza media y media-superior de La Habana. Los grupos tuvieron 

un mínimo de veintidós miembros y un máximo de cuarentaiuno. Se trabajó con octavo grado en el 

caso de la enseñanza media y onceno grado en la enseñanza media-superior. Esto aseguraba que los 

grupos ya hubieran tenido un tiempo de vida juntos que fuera suficiente para desarrollar el proceso 

de cohesión, pero no estuvieran cerrando su ciclo de existencia.  

 

1.2. Medidas y variables 

La escala de cohesión grupal fue aplicada aproximadamente entre los ocho y diez minutos. Los 

reactivos empleados suponen una evaluación de diferentes comportamientos; se busca evitar la 

evaluación de categorías que pueden tener diferentes sentidos para los sujetos. Ofrece un nivel de 

cohesión grupal en cada una de las subdimensiones estudiadas.  

Su basamento teórico está en la comprensión de la existencia de dos grandes dimensiones: el 

atractivo individual y los procesos de integración. La escala es un intento por articular ambas 

perspectivas. La propuesta inicial de la escala contaba con treintaiséis ítems, distribuidos del 

siguiente modo: 

Tabla 1.  Distribución de los ítems por cada una de las subdimensiones en la propuesta inicial de 
escala de cohesión grupal. 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 
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Como técnica de contraste fue aplicada la sociométrica, que consistió en cuestionario de 

nominación entre iguales con elecciones ilimitadas. Los reactivos empleados fueron los siguientes:  

▪ ¿Con qué estudiante(s) de tu aula te gustaría estudiar? ¿Por qué? 

▪ ¿Con qué estudiante(s) de tu aula no te gustaría estudiar? ¿Por qué? 

▪ ¿Con qué estudiante(s) de tu aula te gustaría pasar tiempo libre? ¿Por qué? 

▪ ¿Con qué estudiante(s) de tu aula no te gustaría pasar tiempo libre? ¿Por qué? 

Las variables fundamentales son la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se comprende como 

el grado de precisión del instrumento al medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Centeno, 

Watson, Martínez y Sanz-Rubiales, 2011). En nuestra investigación se empleará la consistencia 

interna para medir la homogeneidad de los enunciados de un instrumento ya que permite indicar la 

relación entre ellos. Se empleará el coeficiente alfa de Cronbach que mide la correlación de los 

ítems dentro del cuestionario. 

La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que se propone. En este estudio se 

empleará fundamentalmente la validez de criterio. Es el grado de correlación entre un instrumento 

y otra medida de la variable objeto de estudio que sirve de criterio o referencia (Carvajal, Centeno, 

Watson, Martínez y Sanz-Rubiales, 2011; Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se utilizará la 

validez concomitante, que mide el grado de correlación entre dos medidas del mismo concepto al 

mismo tiempo y en los mismos sujetos.  

 

1.3. Procedimiento 

La etapa cuantitativa de la investigación responde a un modelo no experimental transeccional. En 

él se observa el fenómeno tal y como se comporta espontáneamente, en su contexto natural. 

Además, permite recolectar datos correspondientes a un momento determinado. La presente 

investigación es de tipo y descriptivo porque busca especificar las propiedades importantes de los 

grupos y correlacional pues tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos o variables. 

El equipo de investigación contactó con las once instituciones escolares. Luego de explicarle a 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


42 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

profesores y directivos los objetivos del estudio, se fijaron horarios para la realización de las 

técnicas. Estos instrumentos fueron aplicados a todos los estudiantes de los veintidós grupos 

escolares. Los alumnos cumplimentaron la escala en un tiempo promedio de 8 minutos y la técnica 

sociométrica en un periodo de quince a veinte minutos. 

Los resultados fueron procesados con UCINET 6 para Windows, así como con el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS 20.0.  

 

1.4. Resultados 

1.4.1 Análisis de la confiabilidad 

La versión original de la escala contaba con dieciocho ítems dedicados a explorar el nivel de 

atractivo del sujeto ante la tarea y los aspectos sociales del grupo, así como con otros dieciocho 

abocados a la exploración de los procesos de integración. Eso hacía un total de treintaiséis, con 

cuatro subescalas asociadas. 

El coeficiente alfa de Cronbach de la subdimensión atractivo individual hacia la tarea (AIT) es 

0,565. Este resultado permite aseverar que algunos reactivos no miden de forma consistente la 

característica por la que fue elaborada (tabla 2). A partir de las estas estadísticas se sugiere eliminar 

para la versión final los ítem doce y diecisiete. Con estas modificaciones la subescala obtiene un α 

= 0,620 (confiable). 
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Tabla 2. Estadísticas de la subdimensión atractivo individual hacia la tarea. 
 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

El coeficiente alfa de Cronbach de la subdimensión AIT es 0,695. Este resultado muestra que los 

reactivos miden de forma consistente la característica por la que fue elaborada, aunque algunos 

elementos son perfeccionables (tabla 3). Después del análisis, se elimina, en la versión final, el ítem 

dieciocho. Con esta modificación la subescala obtiene un α = 0,723 (muy confiable). 
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Tabla 3. Estadísticas de la subdimensión atractivo individual hacia los aspectos sociales 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

El coeficiente alfa de Cronbach de la subdimensión integración grupal en la tarea (IGT) es 0,726. 

Este resultado demuestra que los reactivos miden de forma consistente la característica por la que 

fue elaborada (tabla 4). Luego del análisis, se eliminan los ítems veintinueve y treintaicinco. Con 

estas modificaciones la subescala obtiene un α = 0,754 (muy confiable) 
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Tabla 4. Estadísticas de la subdimensión integración grupal en el ejercicio de la tarea 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

El coeficiente alfa de Cronbach de la subdimensión integración grupal en los aspectos sociales 

(IGAS) es 0,602. Esto prueba que el ajuste a la característica que se intenta medir (tabla 5) es 

perfectible. A partir de los análisis se elimina el ítem veinte. Con esta modificación la subescala 

obtiene un α = 0.676 (confiable). 
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Tabla 5. Estadísticas de la subdimensión integración grupal en el ejercicio de la tarea. 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

La propuesta final de la escala tiene treinta ítems, pues se eliminan 6 de la propuesta original a partir 

de lo arrojado por los análisis estadísticos. Las subescalas obtienen medidas de confiabilidad 

suficientes para ser aceptadas, como se observa en la tabla 6: 

 

Tabla 6: Coeficiente alfa de Cronbach de la versión inicial y final de las diferentes subescalas 

de la escala de cohesión grupal. 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Escala de calificación de las subdimensiones 

A continuación, se analizan los datos para conocer cuánto se parece la distribución que alcanzan a 

la distribución teórica normal. 
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Tabla 7. Análisis de la distribución normal de los datos en cada una de las subdimensiones. 
 

 
Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la asimetría y la curtosis muestran que todas las 

subdimensiones tienen una distribución normal de los datos, con excepción del atractivo individual 

hacia los aspectos sociales, cuyos datos tienden a agruparse hacia la derecha de la curva (por encima 

de la media).  

Los valores de la curtosis también muestran resultados favorables. Todos son bastantes cercanos a 

cero, lo que señala agrupación en torno al punto central. La excepción es la integración del grupo 

en el ejercicio de la tarea, pues las observaciones se concentran menos y presentan colas más gruesas 

hasta los valores extremos de la distribución, en cuyo punto las colas de la distribución platicúrtica 

son más estrechas con respecto a una distribución normal. 
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Figura 1. Gráficas Q-Q de cada una de las subdimensiones de la escala de cohesión grupal 

 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Este análisis avala la posibilidad de realizar una escala de evaluación de cada subdimensión en 

particular. A continuación, se muestra la escala de clasificación realizada través de 4 puntos de 

corte: 

Tabla 8. Escala de evaluación de cada una de las subdimensiones de la escala de cohesión 

grupal. 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Validación de criterio 

La validación de criterio fue realizada con algunos indicadores de la técnica sociométrica. Algunos 

elementos iniciales de la validez de la escala aportan que los resultados de las subdimensiones de 

integración del grupo no varían respecto a la posición de los individuos en el grupo (tipos 
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sociométricos) u otras características sociodemográficas. Entonces, la escala logra describir 

manifestaciones comportamentales del grupo con cierta independencia de su vínculo con este. 

También discrimina niveles a lo interno del mismo grupo. Es decir, no se produce un resultado 

homogéneo en estos, por lo que detecta los elementos más y menos desarrollados. 

Establece valores extremos, sin que se obtengan los valores más altos ni los mínimos. Este elemento 

es coherente con el presupuesto teórico de que en todo grupo existe un mínimo de cohesión grupal 

y que por sí mismo no llegarían a las etapas de mayor desarrollo. 

La densidad de las elecciones es un indicador de atractivo hacia el establecimiento de relaciones. 

Tal como se observa en los gráficos siguientes, la densidad de las simpatías es mayor en los grupos 

que la técnica clasifica con mejores niveles de atractivo hacia la tarea y las relaciones sociales. 

 

Figura 2. Relación entre los resultados de las subdimensiones Nivel de Atractivo Individual 

y la densidad de las simpatías 

 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

La conectividad es un indicador de integración. Tal como se observa en las gráficas de la figura 3, 

esta aumenta progresivamente, a medida que los grupos alcanzan mejores puntuaciones en las 

correspondientes subdimensiones (tarea y relaciones sociales). 
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Figura 3. Relación entre los resultados de las subdimensiones integración del grupo y los índices 
de conectividad 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

La compactación es un indicador que brinda información sobre la intensidad del vínculo y conlleva 

a una mayor integración. Por tanto, a mayor compactación, se presume mayor potencialidad en la 

integración. Como se puede corroborar en las gráficas de la Figura 4, ese comportamiento es 

observado tanto en las subdimensiones referidas a la tarea como las relaciones sociales. 

 

Figura 4. Relación entre los resultados de las subdimensiones integración del grupo y los 

índices de compactación  

 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 
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La presencia de aislados y controvertidos está relacionada con grupos que poseen menores niveles 

de integración. Tal como se observa en la Tabla 9, los grupos que son evaluados con niveles medio-

alto de integración por la escala de cohesión grupal son los de menor presencia de aislados y 

controvertidos. 

 

Tabla 9. Relación entre los resultados de la subdimensión integración del grupo hacia la tarea 

y la distribución de los tipos sociométricos en esa misma área. 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Del mismo modo, los grupos con mejor organización tienen relaciones más horizontales. Esto lo 

mide el índice de Krackhardt, pues mientras más elevado, muestra vínculos con tendencia a la 

jerarquía. Nótese que a medida que los grupos son mejor evaluados en el indicador de integración 

grupal, el índice muestra resultados más bajos (figura 5). 

 

Figura 5. Relación entre los resultados de las subdimensiones integración del grupo y el 

indicador jerarquía (índice de Krackhardt) 

 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 
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La última evidencia que queremos mostrar es cómo el índice de Jaccard es más elevado en aquellos 

grupos que alcanzaron mejores resultados en la escala de cohesión grupal. Este índice mide la 

coherencia entre las esferas funcionales y afectivas, lo que suele ser señal de mejores ajustes del 

grupo y, por tanto, mayor integración (figura 6).  

 

Figura 6. Relación entre los resultados de las subdimensiones Integración del Grupo y los 

índices de Jaccard 

 

 

Fuente: Jorge Enrique Torralba Oslé. 

 

Conclusiones 
 

Los resultados muestran que la escala de cohesión grupal construida es un instrumento confiable. 

Así lo indica el coeficiente de confiabilidad obtenido para las subescalas: atractivo individual hacia 

la tarea (0.62); atractivo individual hacia los aspectos sociales (0.72); integración del grupo en el 

ejercicio de la tarea (0.75); integración del grupo en las relaciones sociales (0.68).  

Presenta una alta validez de criterio, lo cual indica que es útil para medir el estado de este proceso. 

Ofrece un nivel de cohesión grupal en cada una de las subdimensiones estudiadas. Permite realizar 

un diagnóstico del proceso, así como también la posibilidad de evaluar, de modo más fácil, la 

evolución natural del grupo o como producto de una intervención. 
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Es factible su empleo en la enseñanza general media. Su aplicación lleva poco tiempo, con un 

promedio entre los ocho y diez minutos. Su formato es sencillo, lo que facilita su impresión o, en 

caso de no tener los recursos, puede ser dictada. Las preguntas son claras, pues los reactivos 

empleados suponen una evaluación de diferentes comportamientos; se busca evitar la evaluación 

de categorías que pueden tener diferentes sentidos para los sujetos. Su interpretación es posible 

con un mínimo de entrenamiento, pues se suman los resultados y se compara con la escala ofrecida. 

Su basamento teórico está en la comprensión de la existencia de dos grandes dimensiones: el 

atractivo individual y los procesos de integración. La escala es un intento por articular ambas 

perspectivas. Esto también es una fortaleza. En nuevas investigaciones se ha de realizar la 

validación de constructo de la escala de cohesión grupal a través de un análisis factorial de sus 

datos. Estos análisis pudieran revelar otras estructuras subyacentes que podrían supondrían 

hallazgos en el orden metodológico y teórico.  

Su limitación fundamental radica en que el proceso cohesión grupal no es reductible a una medida 

única. Su complejidad rebasa lo que las escalas pueden atrapar. No obstante, es una medida del 

estado del proceso en un momento y como tal debe ser comprendida.  

Esta escala satisface un vació metodológico para el estudio de la cohesión grupal en contextos 

escolares. Ofrece a los científicos sociales una medida que permite una mejor correlación entre los 

niveles de cohesión grupal en las diferentes subdimensiones y otros conceptos como liderazgo, 

rendimiento, etc. También brinda a los actores escolares un instrumento para una exploración 

rápida de este proceso. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ahronson, A., y Cameron, J. E. (2007). The nature and consequences of group cohesion in a 

military sample. Military Psychology, 19(1), 9–25. Recuperado de 

https://doi.org/10.1080/08995600701323277.   

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
https://doi.org/10.1080/08995600701323277


54 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

Braun, M. T., Kozlowski, S. W. J., Brown, T. A., y DeShon, R. P. (2020). Exploring the Dynamic 

Team Cohesion–Performance and Coordination–Performance Relationships of Newly 

Formed Teams. Small Group Research, 51(5), 551–580. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1046496420907157. 

Buton, F., Fontayne, P., Heuzé, J.-P., Bosselut, G., y Raimbault, N. (2007). The QAG-a: An analog 

version of the Questionnaire sur l'Ambiance du Groupe for measuring the dynamic nature 

of group cohesion. Small Group Research, 38(2), 235–264. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1046496407300476.  

Carless, S. A., y De Paola, C. (2000). The Measurement of Cohesion in Work Teams. Small Group 

Research, 31(1), 71–88. Recuperado de https://doi.org/10.1177/104649640003100104.  

Carron, A. V., y Brawley, L. R. (2012). Cohesion: Conceptual and Measurement Issues. Small 

Group Research, 43(6), 726–743. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1046496412468072.  

Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., y Sanz Rubiales, Á. (2011). ¿Cómo validar 

un instrumento de medida de la salud?. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 34(1), 

63-72. 

Dion, K. L. (2000). Group cohesion: From "field of forces" to multidimensional construct. Group 

Dynamics: Theory, Research, and Practice, 4(1), 7–26. Recuperado  de 

https://doi.org/10.1037/1089-2699.4.1.7.  

Dobbins, G. H., y Zaccaro, S. J. (1986). The Effects of Group Cohesion and Leader Behavior on 

Subordinate Satisfaction. Group & Organization Studies, 11(3), 203–219. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/105960118601100305.  

Estabrooks, P. A., y Carron, A. V. (2000). The Physical Activity Group Environment 

Questionnaire: An instrument for the assessment of cohesion in exercise classes. Group 

Dynamics: Theory, Research, and Practice, 4(3), 230–243. Recuperado de 

https://doi.org/10.1037/1089-2699.4.3.230.  

Forsyth, D. R. (2021). Recent advances in the study of group cohesion. Group Dynamics: Theory, 

Research, and Practice, 25(3), 213–228. Recuperado de 

https://doi.org/10.1037/gdn0000163.  

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
https://doi.org/10.1177/1046496420907157
https://doi.org/10.1177/1046496407300476
https://doi.org/10.1177/104649640003100104
https://doi.org/10.1177/1046496412468072
https://doi.org/10.1037/1089-2699.4.1.7
https://doi.org/10.1177/105960118601100305
https://doi.org/10.1037/1089-2699.4.3.230
https://doi.org/10.1037/gdn0000163


55 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

Fuentes, M. (2004). ¿Por qué el grupo en la Psicología Social? En N. Vasallo, M. Fuentes, L. 

Álvarez, y D. Pañellas (comp.), Selección de Lecturas Psicología Social II (pp. 3-22). La 

Habana: Félix Varela. 

Gianettoni, L., Clémence, A., y Staerklé, C. (2012). When subcategorization facilitates group 

cohesion: A temporal study of the relational regulation of ingroup opinion divisions. Swiss 

Journal of Psychology, 71(4), 205–213. Recuperado de https://doi.org/10.1024/1421-

0185/a000089.  

Glass, J.S., y Benshoff, J.M. (2002). Facilitating Group Cohesion among Adolescents through 

Challenge Course Experiences. Journal of Experiential Education. 25(2), 268-277. 

Recuperado de https://doi:10.1177/105382590202500204.  

Greer, L. L. (2012). Group Cohesion: Then and Now. Small Group Research, 43(6), 655–661. 

Recuperado de https://doi.org/10.1177/1046496412461532. 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. McGraw-

Hill. 

Iturbide, L., Eiosua, P., y Yanes, F. (2010). Medida de la cohesión en equipos deportivos. 

Adaptación al español del Group Environment Questionnaire (GEQ). Psicothema, 22(10), 

482-488. 

Knight, P.A., y Saal, F.E. (1984). Effects of gender differences and selection agent expertise on 

leader influence and performance evaluations. Organizational Behavior and Human 

Performance, 34(2), 225-243. 

Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Lionis, C., y Vgontzas, A. N. (2013). Cross-Cultural 

Adaptation and Validation of the Greek Version of the Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales IV Package (FACES IV Package). Journal of Family Issues, 34(12), 

1647–1672. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0192513X12462818.  

Kratz, H. E., Locke, J., Piotrowski, Z., Ouellette, R. R., Xie, M., Stahmer, A. C., & Mandell, D. S. 

(2014). All Together Now: Measuring Staff Cohesion in Special Education Classrooms. 

Journal of psychoeducational assessment, 33(4), 329–338. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/0734282914554853.  

Lee, C., y Farh, J. L. (2004), Joint Effects of Group Efficacy and Gender Diversity on Group 

Cohesion and Performance. Hong Kong University of Science & Technology Business 

School Research Paper, Applied Psychology: An International Review, 53(1), 136-154. 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
https://doi.org/10.1024/1421-0185/a000089
https://doi.org/10.1024/1421-0185/a000089
https://doi:10.1177/105382590202500204
https://doi.org/10.1177/1046496412461532
https://doi.org/10.1177/0192513X12462818
https://doi.org/10.1177/0734282914554853


56 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

Martin, L. J., Carron, A. V., Eys, M. A., y Loughead, T. M. (2012). Development of a cohesion 

inventory for children's sport teams. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 

16(1), 68–79. Recuperado de https://doi.org/10.1037/a0024691.  

Monzani, L., Ripoll, P., Peiró, J. M., y Van Dick, R. (2014). Loafing in the digital age: The role 

of computer mediated communication in the relation between perceived loafing and group 

affective outcomes. Computers in Human Behavior, 33, 279-285. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.013. 

Ntoumanis, N., y Aggelonidis, Y. (2004). A psychometric evaluation of the Group Environment 

Questionnaire in a sample of elite and regional level Greek volleyball players. European 

Physical Education Review, 10(3), 261–278. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1356336X04047126.  

Park, W.-W., Kim, M. S., y Gully, S. M. (2017). Effect of Cohesion on the Curvilinear 

Relationship Between Team Efficacy and Performance. Small Group Research, 48(4), 

455–481. Recuperado de https://doi.org/10.1177/1046496417709933.  

Petersen, L-E; Dietz, J; y Frey, D. (2004). The Effects of Intragroup Interaction and Cohesion on 

Intergroup Bias. Group Processes & Intergroup Relations, 7(2), 107-118. Recuperado de 

https://doi:10.1177/1368430204041397.  

Stokes, J. P. (1983). Toward an understanding of cohesion in personal change groups. International 

Journal of Group Psychotherapy, 33(4), 449-467. Recuperado de 

https://doi.org/10.1080/00207284.1983.11491345.  

Taylor, J. R., y Strassberg, D. S. (1986). The effects of sex composition on cohesiveness and 

interpersonal learning in short-term personal growth groups. Psychotherapy: Theory, 

Research, Practice, Training, 23(2), 267–273. Recuperado de 

https://doi.org/10.1037/h0085608.  

Torralbas, J., Batista, P., Herreros, A., y Carballo, A. (2020). Procesos de Cohesión Grupal e 

Inclusión Educativa. Estudio bibliométrico en la base de datos Web of Science. Revista 

Cubana de Psicología 3(3), 27-40. 

Whitton, S. M., y Fletcher, R. B. (2014). The Group Environment Questionnaire: A Multilevel 

Confirmatory Factor Analysis. Small Group Research, 45(1), 68–88. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1046496413511121.  

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
https://doi.org/10.1037/a0024691
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.013
https://doi.org/10.1177/1356336X04047126
https://doi.org/10.1177/1046496417709933
https://doi:10.1177/1368430204041397
https://doi.org/10.1080/00207284.1983.11491345
https://doi.org/10.1037/h0085608
https://doi.org/10.1177/1046496413511121


57 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., Intachote‐Sakamoto, R., y Boripuntakul, T. (2013). The 

Group Cohesiveness Scale (GCS) for psychiatric inpatients. Perspectives in Psychiatric 

Care, 49(1), 58–64. Recuperado de https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2012.00342.x.  

Yukelson, D., Weinberg, R., y Jackson, A. (1984). A Multidimensional Group Cohesion 

Instrument for Intercollegiate Basketball Teams, Journal of Sport Psychology, 6(1), 103-

117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba
https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2012.00342.x


58 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

PERSPECTIVAS TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE EL 

DESARROLLO DEL PSICÓLOGO 

THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES ON 

PSYCHOLOGIST DEVELOPMENT 

 

Gloria Fariñas León1 

Carlos Manuel Osorio García2 

1Universidad de la Habana, Cuba. 
2Universidad de Holguín, Cuba 

 
Recibido: 2 de abril de 2022 
Aceptado: 25 de abril de 2022 
Publicado: 31 de julio de 2022 
 
Cómo citar este artículo: 
 
Fariñas León G; Osotrio García C.M. (2022 perspectivas teórica y práctica sobre el desarrollo del 
psicólogo. Revista cubana de Psicología, 4 (6), 58-72. http://www.psicocuba.uh.cu 

 

 

RESUMEN 

Las problemáticas de la sociedad actual exigen cada vez más la formación de personas 

capaces de brindar soluciones transformadoras y preventivas. La presente investigación 

analiza al profesional como lector, constructor de argumentos complejos, y organizador de 

prácticas viables y adecuadas según los propósitos que se enuncian; sin desconocer los 

valores explícitos e implícitos en la interrelación de las tres dimensiones del desarrollo 

estudiadas. Los indicadores psicológicos exhibidos por los sujetos en la historia de sus 

interacciones con los investigadores y la resolución de tareas de aprendizaje, manifiestan 

el desarrollo de la personalidad, la cual logran cristalizar o no en este proceso. La 

intervención fue abierta y personalizada. Los sujetos estudiados (cubanos y mexicanos) no 

fueron aguijoneados para cumplir una expectativa estándar en los resultados. Se tienen en 

cuenta básicamente los cambios que ellos obran ante la exigencia de superar análisis, 

argumentaciones y prácticas simplificadoras cuando se requiere que estas sean complejas.    
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ABSTRACT 

The problems of today's society increasingly demand the training of people capable of 

contributing to their solution in a transforming and preventive way. We analyze the 

professional as a reader, constructor of complex arguments and organizer of viable and 

adequate practices according to the purposes we enunciated, without ignoring the explicit 

and implicit values in the interrelation of the three dimensions of development studied. The 

psychological indicators exhibited by the subjects in the history of their interactions with 

us and the resolution of learning tasks manifest the development of the personality that they 

manage to crystallize or not in this process. The intervention was open and personalized. 

The subjects studied (Cubans and Mexicans) were not prodded to meet a standard 

expectation in the results. We basically took into account the changes they make when 

faced with the demand to overcome analysis, arguments and simplifying practices when 

these are required to be complex.   

Keywords: society; education; development; personality. 

 

 

Introducción 

Es sabido que la psicología tiene un gran valor para la teorización y práctica de la educación. Son 

diversas las acogidas que ella tiene en carreras implicadas con los objetivos socioculturales del 

desarrollo humano, o en instituciones y grupos profesionales que contratan psicólogos para sus 

prácticas. La investigación se centra en el papel de la psicología educacional y su enseñanza en la 

situación actual y futura, no sin antes destacar la posible validez de este análisis para otros campos 

de estudio emparentados con los procesos del desarrollo del sujeto (o de este como personalidad), 

sobre todo con intención propedéutica, aunque también puede ser correctiva pues lo estudiado vale 

a los fines de la deconstrucción, por ejemplo, de estereotipos de pensamiento y su reparación. 

Allport (1982) consideraba que la psicología no había alcanzado el prestigio de ciencias como la 

medicina y la física, cuya efectividad era evidente, por esto se valora su consecución aún en mayor 

medida, con nuevas soluciones a los problemas del desarrollo humano. Se tratará de ganar 

generalidad al mismo tiempo que especificidad en esta propuesta, como es característico de los 
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sistemas de análisis complejo, para así cumplir con una de las demandas socioculturales más 

importantes del desenvolvimiento del pensamiento científico actual.   

Se examinará la superación del carácter abstracto y simplificador de los puntos de vista que rigen 

buena parte de la enseñanza universitaria (implica la precedente), pues aún se analiza grosso modo 

el desarrollo estudiantil, muchas veces a causa de la focalización de los resultados inmediatos del 

aprendizaje, en pruebas parciales, exámenes finales, trabajos prácticos, entre otras tareas 

profesionales evaluables académicamente, ajustadas a ciertas normativas generales para la 

educación.  

Esos hábitos educativos obligan a estimar el aprendizaje, no al sujeto que aprende; la lectura, no 

el lector; la escritura, no el escritor; la creatividad, no el sujeto creador; la suma de conocimientos 

científicos, técnicos, filosóficos, entre estos: éticos, estéticos, no el sujeto, que ha depurado su 

concepción del mundo expresada en posiciones críticas ampliamente documentadas, 

comportamiento y gusto refinados. En ocasiones se evalúa la responsabilidad, y esto es un avance, 

no al sujeto o la personalidad responsable. El cambio necesario no radica simplemente en 

modificaciones tecnológicas. El problema es más profundo y es necesario un mejor tino para una 

sustancial batalla de ideas, pues se necesitan educandos ubicados, sin dogmas, en la historia y 

cultura universal, al igual en la particular (regional o local). Mas, es justo decir, que determinados 

ejercicios profesionales como los acostumbrados seminarios, trabajos de diploma, entre otras 

actividades, se orientan a la óptica que se pondera; pero estos propósitos deben tener carácter 

sistémico y concreto.  

Se analiza al profesional en formación como lector, constructor de argumentos complejos; al 

mismo tiempo, organizador de proyectos y soluciones viables adecuadas. Estas son dimensiones 

cruciales del desarrollo personal-profesional. Se ven a los estudiantes como lectores-pensadores-

hacedores, y no solo a partir de sus conceptos sabidos.   

Fueron cumplidos un conjunto de requisitos en las intervenciones realizadas, derivadas de los 

planteamientos teórico-metodológicos de investigaciones anteriores (Fariñas, 2017, 2019; Osorio, 

2018, 2019). De antemano, debe destacarse que las experiencias relatadas (Fariñas, 2019 y Osorio 

2021) siguen nuestra tradición investigativa, que puede ser encontrada parcialmente en las obras 

referidas anteriormente.  Aunque existe un modelo común de desarrollo en las investigaciones, 

este funcionó solo como referencia; luego no apremiamos a los sujetos para que lograran un nivel 

u otro de desenvolvimiento (proceso-resultados). Se ejercieron determinadas influencias: por una 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


61 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

parte, las tareas de aprendizaje-desarrollo y su evaluación, y por otra, el ambiente socioafectivo en 

su realización grupal e individual. Fue enfatizado, principalmente, cómo lo grupal se reelabora y 

emerge como personal. Este sistema de influencia docente ha sido concordante en contenido y 

forma con un sistema de indicadores psicológicos (parámetros) planteados en el próximo epígrafe, 

cuyo compendio dialéctico se expresa en diversos alcances de autonomía (Fariñas, 2020). En otras 

palabras, en ninguna de las experiencias se esperaron alcances absolutos del desarrollo, ya que este 

no funciona de manera monolítica, por lo cual solo podemos hablar de tendencias durante el tiempo 

de intervención. La naturaleza del desarrollo no es simple sino dramática. Vygotski (1987), la 

describe de la siguiente forma sobre la base de sus investigaciones: 
El desarrollo […]constituye un proceso dialéctico complejo, que se caracteriza por una 

periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo de las distintas funciones, por las 

metamorfosis o transformaciones cualitativas de unas formas en otras, por el complicado 

entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución, por la entrelazada relación entre 

los factores internos y externos y por el intrincado proceso de superación de las dificultades (p. 

151). 

Luego, urgir la ejecutoria de los estudiantes para cumplir el modelo no tiene sentido 

porque violenta la condición compleja del desarrollo.   

 

Fundamento Teórico Metodológico 

El análisis empírico resulta del estudio personalizado de tres grupos de estudiantes: dos de 

licenciatura, uno en una universidad de Guanajuato, México (Fariñas, 2017, 2019), y otro en la 

Universidad de Holguín (Osorio, 2018, 2019); también un grupo de posgrado en la misma 

universidad guanajuatense (Fariñas, 2021), cuyas dificultades están presentes de cierta forma en 

los posgraduados cubanos. A causa de ser base de la independencia -indicador macroscópico del 

desarrollo-, estudiamos la calidad del dominio del comportamiento propio, a través de la 

autoorganización del aprendizaje y los episodios de su curso en la zona de desarrollo próximo. 

Decía Vygotski (1987), que en la etapa superior del desarrollo psíquico: “el hombre alcanza el 

dominio de su propia conducta, somete a su poder sus propias reacciones. De modo análogo a 

como él domina la acción de las fuerzas externas, domina también sus procesos de actuación (p. 

171)” 

 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


62 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

El eje vertebrador 

Las consideraciones teórico-metodológicas generales de la presente ponencia encuentran su 

fundamento en: 

 

▪ La interrelación compleja entre aprendizaje y desarrollo o zona de desarrollo próximo 

(Vygotski, 1978), definida por la dinámica dialéctica cooperación-autonomía (o 

independencia) y sustentada por el dominio del comportamiento propio; lo cual supone la 

unidad entre enseñanza y desarrollo y las otras tres consideraciones destacadas a 

continuación (Fariñas, 2020 y 2021). 

▪ Las leyes genéticas, evolutiva y de la situación social del desarrollo, las cuales son 

expresiones complejas de las regularidades del desarrollo y sus particularidades, pues son 

imprescindibles en el análisis del desenvolvimiento estudiantil. Es de resaltar que la ley de 

la situación social del desarrollo esclarece la postura creativa del sujeto en la generación 

de su realidad en las diversas interrelaciones humanas de toda su actuación sociocultural. 

Esta realidad sociocultural puede adelantar, detener o retrasar el desarrollo propio.  

▪ La autoorganización consciente de la unidad aprendizaje-desarrollo, o sea la 

transformación creativa de la educación en autoeducación. Este cambio conlleva otras 

características además de la creatividad y sus manifestaciones de flexibilidad y 

originalidad. Nos referimos principalmente a la criticidad, concienciación, sistematización 

(o generalización). Una adecuada dinámica en la zona de desarrollo próximo supone una 

adecuada autoorganización de dichos recursos educativos y procesos psicológicos.  

▪ El enfoque vivencial (Fariñas y Calejon, 2017) sobre las mediaciones intersubjetivas; y a 

la vez, las de sus procesos psicológicos: interfuncionalidad, según Vygotski (2015), que 

son en sí mismos de naturaleza afectivo-intelectual; metafóricamente: dos caras de una 

misma moneda. Es decir, visto desde las contradicciones de lo externo-lo interno 

(Zinchenko, 2001). 

Es muy difícil describir un proceso transformativo tan complejo, basado en mediaciones y sus 

cristalizaciones como estructuras dinámicas y jerárquicas, mediante un lenguaje científico lineal 

como el actual; por esto, pedimos imaginar el análisis de manera dialéctica (Fariñas, 2020). A fin 

de tratar de forma concreta, y así profundizar el planteamiento, implementación y análisis de 
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procesos-resultados objeto de nuestra atención; consideramos otros conceptos y los anidamos en 

los tratados arriba, para evadir en mayor medida un enunciado simplista.   

 

El sujeto del aprendizaje-desarrollo 

La intervención -y su diseño- hizo énfasis en el estudiante de psicología como: 1. Lector; 2. 

Constructor de argumentos complejos (fundamentalmente escritos); 3. Organizador de actividades 

profesionales (proyectos, estudios prácticos o teóricos, programas, etc.). Se entiende como 

compleja la unidad entre el aprendizaje y el desarrollo personal-profesional, aunque nos hayamos 

valido principalmente del contenido profesional; también de la unidad entre la comprensión-

expresión-realización (en 1, 2 y 3), como momentos basales del aprendizaje (en estructura y 

funcionamiento). Estas tres dimensiones arman en contenido y dinámica la vida profesional, tanto 

en la comunicación como en la actividad. En la presente propuesta, las vías fundamentales de 

interiorización (entraña exteriorización) del sujeto, estuvieron trazadas esencialmente por la 

comprensión, la composición escrita jerarquizada por encima de la oral, a causa del papel 

organizador de la primera y sus otras cualidades; al mismo tiempo la actividad teórica-

metodológica-práctica, originadas en cooperación entre los participantes. 

La comprensión de la realidad y de textos escritos en su interinfluencia fue examinada a través de 

su comprensión literal, inferencial, crítica y creativa, en su conjunto dinámico; asimismo, de otros 

indicadores generales del desarrollo como la concientización, la generalización y la autonomía, en 

este proceso de construcción del conocimiento. Nos detenemos en esta explicación porque la 

expresión y la realización (u organización) teóricas y prácticas, dependen en medida significativa 

de la calidad de la comprensión. Por ejemplo, un mismo texto, al ser leído por un lector de 

raciocinio lineal o uno de pensar complejo, es entendido de manera sustancialmente diferente. Las 

universidades no deben perder la oportunidad de que sus estudiantes se desarrollen como buenos 

lectores, ávidos, no complacientes y tenaces en su empeño de comprender y transformar la 

realidad, con soluciones de esencia, no superficiales. 

La elaboración de respuestas-ensayo y otros tipos de tareas escritas teóricas y prácticas 

(sistematizadas en el portafolio), propiciaban la expresión o reelaboración personal de los 

contenidos. No se pueden separar compresión-expresión, estas constituyen una unidad. La 

construcción de argumentos escritos, sobre todo complejos, son un buen sustento para el desarrollo 
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del pensamiento dialéctico. No obstante, la expresión oral tuvo un papel esencial en los momentos 

de cooperación (intercambio de ideas y prácticas, corrección de estas, etcétera). 

Los indicadores psicológicos de la comprensión y la expresión -manifestaciones del desarrollo-, 

se observan como un conjunto dinámico, pues estos expresan la dialéctica de las vivencias de los 

sujetos en la lectura-escritura. La más elemental es la compresión literal, necesaria, por cierto, 

porque el lector debe apegarse en cierta medida a lo que plantea el autor para extrañarse de este, 

ya que, si la lectura a pie juntillas predomina la comprensión tiende a ser reproductiva. Después o 

al unísono, según el dominio del sujeto como lector, participa la comprensión inferencial, 

consistente fundamentalmente en el establecimiento de relaciones entre los componentes teóricos, 

y al mismo tiempo teóricos-prácticos, que de manera integral viabilizan la sistematización 

(generalización) del conocimiento en construcción. En ese proceso de extrañamiento del lector 

respecto al autor, la comprensión debe hacerse crítica sobre la base valores científicos, éticos y 

otros; lo cual puede encontrar colofón en la comprensión creativa de los contenidos en cuestión. 

Es importante el posicionamiento integral del sujeto sobre sí mismo en todo el proceso de 

comprensión-expresión-ejecución (concientización). 

La expresión escrita, solo es abordada como manifestación de la comprensión, pero, es necesario 

referir algunos aspectos gramaticales como la coordinación y subordinación de los diferentes 

planteamientos, para cuyo análisis hemos seleccionado los argumentos en calidad de proposiciones 

complejas. Este tipo de expresión requiere de profundidad mediante el detalle del contenido, en 

oraciones coordinadas y subordinadas en el contexto de los párrafos interconectados y del texto 

total. Esta característica de la unidad parte-todo es manifestación de un razonamiento complejo, a 

diferencia de las construcciones fragmentarias, reducidas a expresiones lineales. Las 

composiciones escritas que evaden las subordinaciones de ideas en su jerarquización, al igual que 

las coordinaciones que las enriquecen o complementan, no expresan con plenitud el pensamiento 

complejo.  

Pero existe otra manera de expresión: la ejecución. Todo el tiempo, analizamos la historia de los 

estudiantes como hacedores de teoría, metodología y práctica, durante el tiempo que influimos en 

ellos (en una de las veces durante dos semestres no consecutivos (Fariñas, 2019). En dependencia 

de la calidad de la comprensión-expresión, será la proyección y solución de las tareas y problemas 

prácticos. Los investigadores que estudian las dificultades de los estudiantes en la solución de 

problemas matemáticos, han detectado que ellas dependen de la no comprensión adecuada del 
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texto del problema; en otras palabras: debe planearse el tiempo - esencial en todo proceso 

organizativo- para comprender, no solo para ejecutar.  

Estos modos del quehacer profesional traídos a la enseñanza universitaria, tal como los vemos, 

deben influir positivamente en la conformación de un estilo de vida y del sentido de esta. 

Domínguez (2018) apunta la frecuencia (en jóvenes cubanos) de estrategias poco estructuradas y 

acciones fragmentarias para alcanzar sus proyectos de vida; información que vinculamos a 

nuestros estudios, pues en estos encontramos datos que pudieran esclarecer determinado contenido 

de esas estrategias mal formuladas todavía. Un profesional como el que defendemos, muy 

probablemente implementaría un buen proyecto de vida para su desarrollo personal-profesional 

(objetivo del desarrollo integral en la educación superior cubana). 

 

La influencia educativa 

Los programas de intervención (Fariñas, 2019; Osorio, 2021), respetaron la naturaleza compleja 

de la zona de desarrollo, de cada estudiante. Se observaron los cambios de manera sistemática, 

como historias de vida personal únicas, siempre partiendo de la cooperación investigador-alumno; 

además, alumno-alumno en equipo y plenaria, orientados por el profesor. Se respetó el 

asincronismo normal entre la influencia educativa y su elaboración por cada estudiante, otra 

justificación para personalización de la enseñanza. El ambiente socioemocional fue de libertad 

responsable, debate, elaboración de ideas, con el propósito de la sistematización del contenido 

teórico y de este sobre la práctica. Partimos del siguiente principio: 

el único educador capaz de formar nuevas reacciones en el organismo es la experiencia 

propia. Para el organismo es real solo el vínculo que le ha sido dado en su experiencia 

personal. Por eso la experiencia del educando se convierte en la base principal de la 

labor pedagógica […] En última instancia, el niño se educa a sí mismo. En su 

organismo y no en cualquier otro lugar, transcurre la lucha decisiva de las diferentes 

influencias que definen su conducta por muchos años (Vygotski, 2005, p. 113). 

Sin embargo, también desde la óptica de este autor, el hombre a solas sigue estando en comunión, 

luego el diálogo elaborado creativamente por el sujeto es internalizado en relación con el otro, 

quien permanece internamente en el lenguaje tácito. El desarrollo de la personalidad es cultural, 

aunque los primeros procesos psicológicos del sujeto fueron biológicos y dejaron esas 

consecuencias en el proceso de apropiación cultural. Es la contradicción cooperación-autonomía 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


66 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

la impulsora del desarrollo. Los medios básicos para estudiar la contradicción fueron el portafolio 

y una lista de cotejo con los indicadores psicológicos analizados con el grupo al inicio de estas 

experiencias académicas. Las tareas de aprendizaje fundamentales (individuales y de equipo) 

pueden tipificarse de la siguiente forma: 

 

▪ Autoorganización 

Esta se valoró en diferentes tipos de tareas: 1. la elaboración y sistematización del conocimiento 

personal en el portafolio, según los indicadores psicológicos del contenido a sistematizar (Fariñas, 

2019).  La calidad de la organización del tiempo para realizar esta tarea, se entendía por el grado 

de elaboración del conocimiento (criticidad y no estereotipia en las valoraciones), formas de 

generalización en las conclusiones, y los otros indicadores. 2. En el caso de Osorio (2021) este tipo 

de tarea tuvo como contenido la organización temporal a fin de analizar la estructura y 

funcionalidad de esta habilidad. Las tareas relativas a la comprensión-expresión en argumentos se 

orientaron a una elaboración crítica, consciente, creativa del tiempo y su planeación; no exigieron 

necesariamente la lectura de textos complejos. Las tareas de organización profesional se refirieron 

al tiempo dedicado a la actividad de estudio, en el contexto de diversas actividades cotidianas de 

la vida íntima y otras. La organización del tiempo es el eje del desarrollo, en consecuencia, cuando 

el sujeto no logra adecuarlo, es prácticamente imposible que consiga una buena dirección de su 

aprendizaje -y desarrollo-, que exigen dedicación a fondo.  

Los restantes tipos de tareas (Fariñas, 2019) se explican por sí mismas:  

 

▪ Interrelaciones entre conceptos. 

▪ Inferencias metodológicas o prácticas, a partir de la teoría y viceversa. 

▪ Construcción de argumentos. 

▪ Elaboración de preguntas. 

▪ Elaboración de programas de aprendizaje sencillos. 

▪ Organización de actividades.  

Debe llamarse la atención sobre una de las cualidades esenciales del sistema de control-evaluación 

en las investigaciones referidas ya que este no fue el más común. Los contenidos psicológicos 

objeto de aprendizaje, fueron orientados, controlados y evaluados en correspondencia de las tres 

dimensiones del desarrollo destacadas: el alumno como: lector (comprensión literal, inferencial, 
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etcétera); constructor de argumentos complejos (y su expresión fundamentalmente escrita) y 

organizador de actividades profesionales.  

Se enfatizaron los indicadores relativos a la sistematización-criticidad-concienciación-creatividad-

independencia, como indicadores centrales para una elaboración del conocimiento que impacte el 

desarrollo del sujeto. En la medida que la independencia del sujeto fragüe como estilo personal 

(autoría) en formación, el desarrollo de la personalidad puede ser más integral, pero no significa 

una autonomía al margen de la cooperación, pues en la medida que los miembros del grupo sean 

independientes, la cooperación se puede tornar más amplia y rica.  

 

Avances y dificultades del desarrollo3 
La naturaleza heterogénea y contradictoria del desarrollo, tal como apuntó Vygotski (1987), en 

ocasiones se mostró mediante avances-detenciones dentro de un mismo indicador del desarrollo, 

a veces en un mismo sujeto. En el grupo de licenciatura de la universidad mexicana, los avances 

del desarrollo se concentraron principalmente en: 

 

▪ Un incremento modesto pero satisfactorio en la lectura de la bibliografía señalada, no 

privado de incomprensiones, pues esta tarea requería esfuerzo notable, debido al cambio 

de epistemología en los materiales señalados como obligatorios. Casi la mitad del grupo 

de 17 estudiantes, es decir 8, aceptaron el reto de las dificultades de la variación en el 

razonamiento de la lectura y su expresión; en cambio los 9 restantes, tuvieron avances 

parciales por no alcanzar la profundidad necesaria en la comprensión-composición escrita, 

aunque no tuvieron errores significativos de acuerdo con la evaluación tradicional. Durante 

el tiempo de intervención (dos semestres no consecutivos) observamos el desarrollo de 6 

de los 8 estudiantes, así que lectores ávidos con independencia de la complejidad del texto 

en cuestión.  

▪ En la misma proporción, los estudiantes expresaban en sus portafolios (composición 

escrita) la calidad correspondiente de lo estudiado, en lo tocante a los indicadores ya 

tratados anteriormente. 

 
3 Para este artículo se decidió presentar resultados de dos de los grupos estudiados.  
 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


68 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

▪ La totalidad de los estudiantes, salvo dos que causaron baja por insuficiencias en varias 

materias o por razones familiares, aprendió de manera aceptable la operatoria de la 

autoorganización del aprendizaje; sin embargo, solo en los casos sobresalientes esta fue 

observada como manifestación de una motivación intrínseca, conductora del desarrollo por 

derroteros más prometedores. 

Detrás de los logros buenos o regulares de cada uno de los estudiantes analizados más arriba, se 

pudo observar el desenvolvimiento de los tres aspectos señalados y las manifestaciones de cada 

uno de los indicadores psicológicos en diverso grado de calidad (procesos y resultados). Resulta 

bastante dificultoso deconstruir los estereotipos o hábitos de estudio y pensamiento, cuando están 

muy arraigados y hay condicionantes externos que los refuerzan (apuro del estudiante por las 

calificaciones normadas, sistemas de evaluación que legitiman el aprendizaje reproductivo, poco 

debate teórico en los grupos, entre otros). Y entre las dificultades frecuentes del desarrollo 

podemos encontrar las siguientes, aparecidas en combinación: 

 

▪ Autoorganización formal: entregas para cumplir meramente esta exigencia, sin la 

elaboración requerida para dar la profundidad necesaria al conocimiento elaborado, lo cual 

se constató básicamente en los portafolios. 

▪ Superficialidad en la construcción y sistematización del conocimiento con párrafos simples 

y poco o ningún uso de párrafos con oraciones subordinadas. 

▪ Construcción de pseudoargumentos principalmente utilizando la descripción como 

argumentación, sin el planteamiento dialéctico de condiciones-consecuencias. 

▪ Limitación de la creatividad a la apariencia: portafolio adornado (infantilismo profesional) 

y con un contenido trabajado de forma estereotipada. 

No hubo una investigación organizada para los estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), lo 

cual no limitó la observación de avances y dificultades en la realización de las actividades 

investigativas características de esta enseñanza; también respecto al portafolio, en aquellos casos 

que se exigía. Destacaremos las dificultades más significativas, debido al no cumplimiento de los 

indicadores en cuanto al desarrollo de las capacidades de lector-constructor de argumentos 

complejos y organizador de actividades profesionales. Estas son básicamente:  
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▪ Rigidez en el cambio del punto de vista fragmentario o reduccionista al complejo o 

dialéctico. En el grupo analizado aquí, de diecisiete maestrantes y durante un cuatrimestre, 

solo uno consiguió un salto satisfactorio a la dialéctica, mientras que en otros dos casos el 

cambio se constató solo en ciernes, lo cual se pudo observar en la sistematización del 

contenido estudiado en concordancia con los mismos indicadores psicológicos. Los quince 

restantes consiguieron un conocimiento fragmentado, de limitada profundidad. Los dos 

casos siguientes pudieran ser manifestaciones de esta misma dificultad: se trata de dos 

doctorandos profesores del último grado del nivel medio superior; el primero, pretendía 

lograr una adecuada redacción en los estudiantes según determinados criterios de calidad, 

sin embargo, sus textos personales eran simples y descriptivos. El segundo caso fue un 

profesor cuyo objetivo era el desarrollo del pensamiento en sus estudiantes, sin embargo, 

en ninguna ocasión pudo formular un diseño claro de la metodología empleada, por 

consiguiente, los resultados de los estudiantes quedaron confusos. Ambos no lograron en 

sí mismos, el objetivo pretendido en sus estudiantes. 

▪ La capacidad organizativa se vio afectada por las dos dificultades anteriores. Recordemos 

los resultados confusos de la experiencia y las dificultades en la construcción de textos 

escritos. Estos resultaron del estudio de las fuentes bibliográficas del programa de 

posgrado.  

Debemos señalar que existen estudiantes de posgrado en Cuba que presentan las mismas 

dificultades.   

En todos los casos anteriores hubo resistencias y temores al inicio de la experiencia que se fue 

resolviendo en más de un 90% de casos durante el transcurso del trabajo. 

 

Conclusiones 

Como era de esperarse los grupos se comportaron de manera heterogénea. Los estudiantes en sus 

avances cumplieron las exigencias del trabajo en diferentes calidades (procesos-resultados). La 

distribución del grupo mantuvo, aunque movida en sentido positivo (unos de manera integral y 

otros parcial), su distribución acampanada. Cuando el aprendizaje del contenido (conceptual-

metodológico) desencadenaba la motivación interna y viceversa, el desarrollo del estudiante tendió 

a ser integral (interfuncional) siguiendo los indicadores psicológicos; sin embargo, cuando no 

sucedió de esta manera, el aprendizaje, a pesar de los logros se orientó al instrumentalismo y 
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utilitarismo. El paso de una epistemología simplificadora a una compleja, es bastante arduo y, 

como es sabido, no existe una panacea para la enseñanza. 

Las tareas escritas y su inclusión en un portafolio personal – a los fines del aprendizaje-desarrollo 

según los indicadores mencionados-, fueron las más productivas; por una parte, debido a que los 

profesores investigadores podían elaborar recomendaciones personales o nuevas orientaciones 

para su mejor realización. Por otra parte, porque los estudiantes revelaban el grado de profundidad 

e integralidad alcanzadas (en las diversas tareas de aprendizaje-desarrollo) con adelantos, 

tropiezos, interés o desinterés por saber, es decir, la calidad del proceso de construcción del 

conocimiento, no los meros resultados de una prueba o examen.     

El trabajo grupal -equipos y plenaria; escrito y oral- posibilitó la interinfluencia de los estudiantes 

en la elaboración de los saberes teóricos y prácticos, y al mismo tiempo, permitió a los 

investigadores reelaborar las orientaciones iniciales e identificar qué estudiantes se enfrascaban en 

la solución de las tareas y quiénes necesitaban otro tipo de apoyo; por ejemplo, debido a que no 

lograron concentrar su atención en las actividades planteadas y se aprovechaban del esfuerzo de 

los otros. Este fue uno de los primeros indicios sobre el tipo de motivación durante el tiempo de 

las experiencias. Todo lo cual propició o menoscabó la calidad de la autonomía y conjuntamente 

la del dominio del comportamiento propio. 

Las propuestas y su implementación reafirman la importancia de ofrecer mejores criterios 

psicológicos a la pedagogía, a fin de lograr análisis concretos y profundos sobre el desarrollo de 

la personalidad, para superar las visiones abstractas actuales. La psicología concreta, se caracteriza 

por captar la génesis del desarrollo y su trama compleja de condiciones-consecuencias; igualmente 

de interrelaciones parte-todo en ese tejido de interinfluencias (sistema), tanto en un nivel de 

análisis generalizado como particular o singular; proceso examinado desde una óptica histórica y 

cultural.  

El análisis del proceso y los resultados de la intervención referido, básicamente, a la formación de 

los psicólogos, pueden motivar estudios y prácticas similares en otras profesiones, al menos 

aquellas de corte social-humanístico.  

En estos tiempos de pandemia por la Covid19, en los que se ha recurrido a la enseñanza no 

presencial, se pone de manifiesto la importancia de la autoorganización del aprendizaje y la 

necesidad de formar a los estudiantes como lectores-escritores-hacedores. Estimamos que si los 

estudiantes de psicología educacional, después profesionales logran desarrollarse de la manera 
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planteada por nosotros, y así lo exponen a los pedagogos, sabrán dar un mejor lugar a la psicología 

en el campo de la educación. A la psicología no abstracta. 
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RESUMEN 

El aprendizaje de la neuropsicología permite explicar cómo la actividad cerebral está 

intrínsecamente relacionada con los procesos mentales y la conducta observable. El 

propósito de este trabajo es fundamentar la importancia de esta disciplina en la 

formación del psicólogo, a partir de su carácter científico y práctico, el trabajo 

metodológico y la interrelación con otras múltiples disciplinas. Se caracterizan los 

principales contenidos, objetivos y competencias específicas a los cuales tributa la 
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neuropsicología, y se analizan los principales desafíos de su enseñanza en la actualidad. 

Se concluye que el alcance profesional de la neuropsicología es cada vez mayor. Los 

conocimientos relacionados con la misma constituyen un complemento básico que 

enriquece el quehacer de la psicología dentro de sus diversas áreas de actividad 

profesional; con una labor particularmente valiosa desde la neuropsicología clínica en 

el abordaje integral de las personas con daño cerebral. Uno de sus retos fundamentales 

es conseguir la integración conceptual de los distintos enfoques teóricos y 

metodológicos actualmente existentes. En el ámbito académico, se requieren estrategias 

pedagógicas que faciliten las prácticas profesionales de los estudiantes en diferentes 

espacios de actuación. 

Palabras clave: psicología; neuropsicología; formación profesional.  

 

ABSTRACT 

Neuropsychology represents one of the disciplines that contributes to the quality of the 

professional training of the psychologist. Its learning allows to explain how brain activity is 

intrinsically related to mental processes and observable behavior. The purpose of this paper is 

to establish the importance of Neuropsychology in the training of the psychologist based on its 

scientific and practical character, the methodological work and the interrelation with other 

multiple disciplines. The main contents, objectives and specific competences to which 

Neuropsychology contributes are characterized and the main challenges of its teaching at 

present are analyzed. It is concluded that the professional scope of Neuropsychology is 

increasing. The knowledge related to Neuropsychology constitutes a basic complement to enrich 

the work of Psychology within its various areas of professional activity; with a particularly 

valuable work from clinical Neuropsychology in the comprehensive approach of people with 

brain damage. Among its fundamental challenges, Neuropsychology must definitely achieve the 

conceptual integration of the different theoretical and methodological approaches currently 

existing. In the academic field, pedagogical strategies are required to facilitate the professional 

practices of students in different areas of action. 

Keywords: Psychology; Neuropsychology; professional training. 
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Introducción 

Uno de los grandes retos que debe afrontar la educación superior es, precisamente, la calidad de 

los programas de formación profesional. En este sentido, las universidades desempeñan un papel 

protagónico, por cuanto poseen la responsabilidad de la formación del recurso humano que el país 

requiere. Por tales razones, se deben asumir los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el nivel 

universitario, como elementos fundamentales de la sociedad para el fortalecimiento de capacidades 

y habilidades que actúen como dinamizadores de cambio (Calviño, 2016; Parra-Herrera, Campos-

Ramírez, Pascual-Sánchez, 2018). Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad ineludible de 

perfeccionar los programas educativos, mediante estrategias didácticas que garanticen 

aprendizajes significativos, caracterizados por el compromiso con la práctica social. Este aspecto 

asume especial significado cuando se trata de la formación de profesionales en psicología (Ortíz y 

Bello, 2015). 

La calidad de los programas de formación depende, en gran medida, de la eficacia del trabajo 

metodológico, científico, educativo y práctico de las disciplinas que lo conforman. Las exigencias 

formativas de los profesionales cambian vertiginosamente. Así, la sociedad demanda de 

profesionales capaces, no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional, 

sino también y fundamentalmente, de lograr un desempeño profesional ético, responsable y en 

correspondencia con el desarrollo científico, tecnológico y social (Corral, 2013; Pereyra, 2014). 

Es decir, profesionales comprometidos con la búsqueda permanente del mejoramiento de la calidad 

de vida y el bienestar humano (Cairo-Valcárcel, 1984; Corral, 2013; Calviño, 2016). 

La neuropsicología es un claro ejemplo de disciplina integrada que contribuye de manera esencial 

a la formación del psicólogo (Cairo-Valcárcel, 1984; Fernández, Paúl, y Maestú, 2003; Hessen, 

Hokkanen, Ponsford, et al., 2017). Se puede afirmar que es una disciplina en pleno auge, ya que 

ha experimentado numerosos avances, especialmente en las dos últimas décadas (Grote, 2016; 

Galaburda, y Won, 2017; Hessen, Hokkanen, Ponsford, et al., 2017). Constituye una de las 

ciencias que más contribuciones ha hecho al conocimiento del cerebro y las alteraciones en su 

funcionamiento (Ramos-Galarza, Ramos, Jadán-Guerrero, 2017). En Cuba, la neuropsicología se 

ha desarrollado de manera favorable, en estrecha relación con los logros más recientes de la 

neurofisiología, la neurocirugía y las neurociencias en general (Bringas, Fernández, García, et al., 

2009). 
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La neuropsicología se encuentra enmarcada dentro del ámbito de las neurociencias y estudia las 

relaciones existentes entre el cerebro, los procesos cognitivos superiores y la conducta humana 

(Bringas, Fernández, García, et al., 2009). Su objeto de estudio representa uno de los aspectos que 

más ha ocupado a los estudiosos de la mente (Bringas, Fernández, García, 2009; Fernández, Paul, 

Maestú, 2003). Desde aquellos que pretendían encontrar la residencia del alma, pasando por 

aquellos que implementaron las primeras técnicas digitales, como la frenología, hasta los estudios 

más avanzados y complejos que en la actualidad nos podamos imaginar, al tratar de fotografiar en 

tiempo real la activación de una red neural responsable de un determinado proceso cognitivo (Ruff, 

2003). 

Estas implicaciones conducen a que el psicólogo, de la misma forma que debe ser capaz de 

comprender las leyes históricas, sociales y culturales que regulan, a nivel psicológico, la formación 

de los procesos mentales y dinámicos de la conducta humana, deba también tener las herramientas 

para comprender el funcionamiento cerebral, el modo en que esta estructura material sustenta la 

mente humana y los procesos que regulan su conducta (Álvarez, Pérez, Macias, 2008; Omar-

Martínez, y Broche-Pérez, 2014). 

La neuropsicología parte de los principios del materialismo dialéctico. Considera que la psiquis es 

el producto de la materia más altamente organizada, y el cerebro es el órgano que refleja la realidad 

objetiva, pues une el organismo con el medio ambiente (Cairo-Valcárcel, 1984). Asimismo, parte 

de los principios, categorías y conceptos básicos establecidos por la psicología general. Son de 

vital importancia, entre otros, el principio del determinismo, desarrollo de la unidad de la 

conciencia, de la personalidad y la actividad, y el de la estructura sistémica (Cairo-Valcárcel, 1984; 

Pérez-Lache, 2012). 

No estudia sólo relaciones cerebro-conducta, sino la manera en que éstas son determinadas por su 

entorno, por su historia, su medio social (Cairo-Valcárcel, 1984; Pérez-Lache, 2012; Quintanar, y 

Solovieva, 2016). Alexander Romonovich Luria es, sin duda, el fundador de la neuropsicología 

moderna. Su formación como psicólogo y como neurólogo, además de la circunstancia histórica 

de compartir con L. S. Vygotsky, con A. N. Leontiev, y otros psicólogos del momento fundacional 

de la neuropsicología soviética, le permitió ubicar a la neuropsicología dentro de las ciencias 

humanas, con una visión integradora y amplia que la rescató del reduccionismo de los primeros 
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años cuando la preocupación principal era la localización de funciones psicológicas en partes 

circunscritas del cerebro (Akhutina, 2002). 

Si bien en los diferentes momentos del desarrollo de la neuropsicología han prevalecido diferentes 

concepciones, como la neuropsicología clínica y la cognitiva, en el panorama actual se presenta 

un amplio abanico donde coexisten diferentes orientaciones que mutuamente se enriquecen. Junto 

a los modelos de la neuropsicología clínica clásica, el enfoque histórico cultural y los de la 

neuropsicología cognitiva, se han ido consolidando nuevos enfoques que han impulsado el estudio 

de la conciencia y de la actividad emocional, los cuales son incluidos como elementos básicos en 

el corpus de estudio de la neuropsicología (Adolphs, Tranela, Hammanb, et al., 1999). El modelo 

funcional de la neuroimagen está permitiendo realizar una interpretación de la cognición capaz de 

conciliar localizacionismo y holismo, a diferencia de los modelos lesionales utilizados por la 

neuropsicología tradicional (Smith, 2019). 

El interés por la neuropsicología ha crecido notablemente en las últimas décadas, influenciado por 

múltiples factores como: la disminución de la tasa de mortalidad infantil; el incremento de la 

esperanza de vida, el control de muchos trastornos metabólicos y de enfermedades infecciosas; el 

aumento de las enfermedades cerebrovasculares, oncológicas y las crónicas no trasmisibles 

(Ardila, A, y Ostrosky, 2012; Herrera-Jiménez, 2010). También han repercutido el desarrollo 

exitoso de trasplantes de órganos vitales e intervenciones quirúrgicas complejas que ponen en 

riesgo la integridad del sistema nervioso y funcionamiento de la psiquis, o dejan como secuela 

deterioro neuropsicológico. Otro elemento práctico que debe destacarse, es el aumento de las 

conductas adictivas y de las personas que sufren traumatismos craneoencefálicos como resultado 

de accidentes de tránsito, guerras, desastres naturales, y la contaminación ambiental (Herrera-

Jiménez, L. F., 2010). 

Desde el punto de vista científico deben resaltarse los avances en neurociencias, que sitúan a la 

neuropsicología como una disciplina de encuentro entre varias ramas del conocimiento, entre las 

que se encuentran la fisiología, la genética humana, la farmacología, la neurología, la neurocirugía, 

la neuropediatría, la cibernética, la psiquiatría, la oftalmología, la geriatría y gerontología, la 

fonoaudiología, la pedagogía, y otras ciencias relacionadas con el desarrollo humano y el 

aprendizaje, así como también encargadas del estudio de los trastornos que afectan el 

funcionamiento neuropsicológico en diferentes etapas del ciclo vital. Por tanto, esta rama del 
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conocimiento brinda nuevos caminos en la investigación del cerebro humano, ̀ que permite no sólo 

un diagnóstico más preciso, sino también una mejor concepción terapéutica e incluso una 

proyección de considerable alcance en la prevención de muchos trastornos y en la optimización 

del potencial psicológico de los seres humanos (Herrera-Jiménez, 2010). 

Una sensible contribución se le atribuye a la neuropsicología clínica en la atención integral y 

satisfacción de las necesidades de los pacientes, con su aportación de enfoques específicos teóricos 

y prácticos en el abordaje transdisciplinario de las alteraciones cerebrales (Bauer, 2012; Smith, 

2019). En su vertiente aplicada, se ocupa de identificar, describir, evaluar, diagnosticar y 

rehabilitar las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales derivadas de las disfunciones 

del sistema nervioso central, además de evaluar el impacto del daño cerebral en los contextos 

social, laboral, familiar y personal (Verdejo-García, y Tirapu-Ustárroz, 2012; Hessen, 2017). Los 

programas de intervención neuropsicológica aminoran los efectos a nivel cognitivo, emocional y 

conductual, y favorecen la integración social, pues muestran resultados eficaces y exitosos en el 

proceso de recuperación de estas personas (García-Molina, y Enseñat, 2019). 

En ocasiones se cae en el reduccionismo de limitar la labor del neuropsicólogo a la evaluación 

psicométrica de un abanico de procesos cognitivos, especialmente la atención, la memoria y las 

funciones ejecutivas, ya que son los procesos que cuentan con un mayor arsenal de instrumentos 

de exploración (Muñoz-Céspedes, y Tirapu, 2001). Sin embargo, tanto en la evaluación como en 

la rehabilitación neuropsicológica, la aproximación cualitativa también resulta esencial. Por un 

lado, resulta imprescindible incorporar formas de intervención sobre los problemas detectados, y, 

por otro, los dominios del psiquismo sobre los que se trabaja desbordan la definición de lo 

puramente cognitivo (Pelegrín, Muñoz-Céspedes, Quemada, 1997), ya que han de incorporar lo 

volitivo, lo emocional y la conducta como resultado final, desde un enfoque biopsicosocial.  

La neuropsicología constituye hoy la base científica de una práctica especializada que, si bien 

emerge del contexto clínico, tiene un alcance cada vez más amplio, y con una enorme repercusión 

social. La labor de la neuropsicología incluye, además, evaluaciones en diferentes áreas de 

aplicación, como la educación, el arte, el deporte, las organizaciones laborales, etc.  

En síntesis, la neuropsicología es una disciplina básica, mientras que la neuropsicología clínica es 

una disciplina aplicada a las personas con una discapacidad neurológica. Las funciones del 
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neuropsicólogo clínico abarcan la evaluación y la rehabilitación, sin que esta pueda limitarse 

exclusivamente al ámbito cognitivo (Pelegrín, Muñoz-Céspedes, y Quemada, et al., 1997). 

A partir de estas consideraciones, Herrera-Jiménez (2010) plantea que entre las tareas 

fundamentales de la neuropsicología se encuentran: 

 

▪ El análisis de la relación entre los procesos psíquicos y las estructuras corticales implicadas 

en su desarrollo y maduración.  

▪ El estudio de los síndromes neuropsicológicos que surgen en las lesiones locales del 

cerebro y en enfermedades psíquicas.  

▪ La neuropsicología debe aportar datos en el análisis de las perturbaciones de los procesos 

psíquicos superiores que implican fallos en el desempeño humano producto de diversas 

causas, por ejemplo, ante el bloqueo intelectual o la fatiga en actividades concretas. 

▪ La neuropsicología también debe determinar elementos claves en la elaboración y 

aplicación de técnicas terapéuticas para el restablecimiento de las funciones psíquicas.  

▪ La neuropsicología puede contribuir con datos de interés científico en la elaboración de 

una teoría general de la psicología. 

 

La neuropsicología en el contexto académico 

La enseñanza de la neuropsicología ha transitado del empleo de una metodología de la formación 

basada en métodos tradicionales, al empleo de métodos de enseñanza dirigidos a lograr un 

aprendizaje significativo, con el uso de métodos participativos, productivos y problémicos, que 

facilitan el desarrollo el pensamiento crítico y la creatividad. Así, los objetivos de la formación 

comienzan precisamente desde la exploración de los conceptos espontáneos que los estudiantes 

tienen y su modificación hacia conceptos científicos, a partir del dominio paulatino de referentes 

filosóficos y epistemológicos, y la formación de habilidades vinculadas a los modos de actuación 

del psicólogo y para la investigación científica. 

En el ámbito académico, los diferentes planes de estudio que se han impartido en múltiples 

universidades han ido incrementando las horas lectivas dedicadas a esta disciplina (Omar-
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Martínez, y Broche-Pérez, 2014). Según la naturaleza teórica, práctica y las salidas profesionales 

directas de los contenidos que trata, la neuropsicología constituye una materia de formación básica 

para el ejercicio de la profesión.  

Desde esta perspectiva, esta materia se propone formar una concepción científica desde una visión 

integradora respecto a la relación entre el cerebro y los procesos psíquicos. Se plantea, además, 

fomentar convicciones humanísticas y éticas en la atención de personas en riesgo de presentar 

afecciones neuropsicológicas o portadoras de estos trastornos. 

En el ámbito asistencial y educativo cada vez más se demanda al neuropsicólogo como profesional 

con competencias específicas, compromiso con la profesión, y una alta responsabilidad social en 

relación con la atención a personas con daño cerebral y sus familiares. Los conocimientos que 

aporta la misma, permiten abordar problemáticas psicológicas que aparecen tanto en la norma, 

como en la patología. El proceso de enseñanza-aprendizaje en neuropsicología debe proporcionar 

criterios que avalen una formación teórica y aseguren la adquisición de competencias para una 

intervención neuropsicológica de calidad, en sus diferentes campos de aplicación.  

Una intención explícita a lo largo de la carrera lo constituye la preparación de habilidades para el 

trabajo en equipos, tanto inter como multidisciplinarios, y la formación de una visión profesional 

amplia, que abarque otros temas de interés para la profesión.  

Para un buen desempeño profesional se requiere tanto de conocimientos teóricos como prácticos, 

que precisan consolidarse completando la formación universitaria con estudios de posgrado 

(Fernández, Paúl, Maestú, 2003). 

Actualmente, la neuropsicología clínica tiene su principal ámbito de actuación en hospitales, 

servicios de salud mental, unidades de daño cerebral, unidades de asesoramiento educativo, 

evaluación y rehabilitación neuropsicológica, donde el psicólogo trabaja en coordinación con otros 

profesionales. En este sentido la neuropsicología clínica se relaciona más directamente con la 

psicología clínica. 

Los objetivos formativos del programa de neuropsicología incluyen conocimientos básicos de 

psicología, fundamentos para el estudio de las relaciones cerebro-conducta, fundamentos para la 

práctica de la neuropsicología clínica, conocimientos sobre evaluación y habilidades para la 

misma, habilidades de intervención neuropsicológica, habilidades de comunicación y consulta, y 
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capacidad para la elaboración de proyectos de investigación (Arango-Lasprilla, 2016; Hessen, 

Hokkanen, Ponsford, 2017). 

La formulación de los objetivos de esta disciplina debe responder a una explicación de la relación 

entre la maduración biológica del sistema nervioso y la interacción social para que los estudiantes 

sean capaces de:  

▪ Fundamentar el objeto de estudio de la neuropsicología y los principales supuestos teórico 

y metodológicos para un abordaje integral del desarrollo neuropsicológico en el contexto 

de la salud y el daño cerebral. 

▪ Identificar las principales áreas de aplicación y desarrollo en el campo de la 

neuropsicología en el contexto nacional e internacional.  

▪ Explicar el funcionamiento de los principales procesos cognitivos y afectivos sobre la base 

de la relación entre la actividad psicológica y la actividad cerebral, tanto en la normalidad 

como en la patología. 

▪ Valorar las relaciones entre los componentes biológicos y sociales en la determinación de 

la subjetividad. 

▪ Caracterizar los principales síndromes neuropsicológicos consecuentes a las lesiones 

cerebrales que se presentan en diferentes momentos del neurodesarrollo. 

▪ Familiarizarse con baterías e instrumentos de exploración neuropsicológica desde una 

perspectiva integradora, con la finalidad de realizar una correcta evaluación y/o 

intervención. 

▪ Familiarizarse con acciones de prevención, de rehabilitación neuropsicológica, e 

intervención psicoterapéutica y psicoeducativa, sobre la base de los supuestos teóricos y 

metodológicos de la rehabilitación neuropsicológica.  

▪ Integrar los contenidos teóricos y prácticos recibidos para el -Saber y Hacer en 

Neuropsicología-, con énfasis en las bases que subyacen en funcionamiento 

neuropsicológico, para desarrollar investigaciones que den solución a problemas del 

ámbito clínico y educativo desde las dimensiones éticas establecidas. 

Como asignatura, debe tributar a la formación, de las competencias profesionales específicas de la 

disciplina, dirigidas a: 
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▪ Fundamentar el sustrato biológico de los procesos psicológicos en diferentes etapas del 

neurodesarrollo. 

▪ Explicar los procesos del desarrollo neuropsicológico desde una perspectiva 

biopsicosocial, desde el abordaje del ser humano en su contexto biológico, social, histórico 

y ecológico. 

▪ Reflexionar de manera crítica sobre problemas profesionales que emergen en el área de la 

neuropsicología.  

▪ Asumir posiciones epistemológicas y éticas referenciales a las acciones profesionales 

(investigación y diagnóstico).  

▪ Interactuar desde un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario con los diferentes 

especialistas en el estudio del cerebro y su relación con la actividad psicológica en 

diferentes ámbitos de actuación profesional.  

▪ Caracterizar las transiciones del desarrollo cerebral del ser humano a lo largo de toda la 

vida. 

▪ Integrar saberes de otras disciplinas de la psicología.  

▪ Familiarizarse con estrategias para el diagnóstico e intervención neuropsicológicas.  

▪ Realizar investigaciones científicas básicas en el área de la neuropsicología. 

▪ Integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional. 

 

Desafíos de la enseñanza de la neuropsicología en la actualidad 

Actualmente, la neuropsicología es una de las disciplinas con mayor auge y desarrollo en el ámbito 

de las neurociencias. En el marco de la transformación de la educación universitaria, se hace 

necesario abrir nuevos caminos hacia alternativas pedagógicas innovadoras que conjuguen los 

elementos epistemológicos, procedimentales y actitudinales, en revisión permanente del sujeto 

individual y colectivo en los diversos escenarios de aprendizajes, como vía del desarrollo de las 

potencialidades humanas para la formación integral, que cimienta el progreso social (Cárcel, 

2016). 

El aprendizaje de cualquier contenido, habilidad, valor o actitud en los momentos de desarrollo de 

la humanidad se hace complejo y dinámico. Los grandes flujos de información a procesar y la 

capacidad para discernir sobre la utilidad y funcionalidad de estos, en cada contexto de desempeño 
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profesional, son dos grandes retos que exigen romper las cadenas de un aprendizaje mecánico para 

la incorporación de uno con mayor flexibilidad, donde el sujeto pueda integrar al mismo tiempo 

conocimientos y procedimientos de forma contextual (Cárcel, 2016). Promover el trabajo 

colaborativo para lograr un aprendizaje significativo; estrategias didácticas de análisis, 

elaboración, solución de problemas, organización, búsqueda activa de información, de 

representación del conocimiento; que parten de lo que el estudiante ya conoce, para potenciar un 

aprendizaje significativo, constituyen elementos esenciales en el proceso (Tejeda-Díaz, Sánchez 

del Toro, 2008). 

La enseñanza de la neuropsicología debe conseguir, definitivamente, la integración conceptual de 

las distintas orientaciones actualmente existentes, para manifestarse cada vez más como una 

ciencia abierta, transversal y holística, que sirva como interlocutora de otras disciplinas, no sólo 

neurocientíficas, sino también derivadas de la ciencia cognitiva, la bioingeniería o la inteligencia 

artificial (Portellano-Pérez, 2009). 

Es prioritario para el graduado cubano de psicología en formación que los contenidos de la 

neuropsicología continúen abordando los nuevos retos que se plantean a la psicología en temas tan 

importantes como el neurodesarrollo, las enfermedades oncológicas y crónicas, el envejecimiento 

normal y patológico, los avances en las investigaciones de enfermedades mentales, la 

neuropsicología en el deporte, lo forense, así como en la optimización del potencial psicológico, 

sin dejar atrás los referentes históricos y los hallazgos que han marcado las etapas del desarrollo 

de esta ciencia.  

Nuestra sociedad soporta las consecuencias del daño cerebral, pero desconoce, en gran medida, la 

labor de los psicólogos como profesionales especializados en este campo y los beneficios que su 

intervención aporta a la recuperación de estos pacientes. Si bien cada vez se es más consciente de 

la necesidad de incorporar neuropsicólogos a los servicios asistenciales, no siempre existe una 

consolidación del perfil técnico o profesional. Los avances en el conocimiento de las relaciones 

cerebro-conducta se extenderán tanto al diagnóstico como a la rehabilitación y la investigación 

neuropsicológica, con especial atención a la neuropsicología infantil y la neuropsicología 

geriátrica. De tal manera, es necesario que en los programas de formación se consolide el rol del 

neuropsicólogo en los servicios de salud en todos los niveles de atención, sociales y educativos.  
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Desde la formación de pregrado, la neuropsicología debe dar a conocer sus avances científicos y 

sus experiencias en los distintos medios, así como favorecer la creación de sociedades y 

asociaciones científicas y profesionales que apoyen y promocionen su desarrollo. Resulta de vital 

importancia profundizar en las funciones del psicólogo que se refieren a la promoción y 

prevención de la salud, necesarias para optimizar la difusión del conocimiento del daño cerebral 

y sus consecuencias en la sociedad, así como las necesidades de orientación psicológica. 

Por otra parte, la incorporación progresiva de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en el contexto de la salud, educación y de la sociedad en general, está 

promoviendo un cambio profundo en la concepción y organización de los servicios que mejoran 

el proceso asistencial, la accesibilidad y la utilidad clínica en los diferentes espacios de actuación 

(Fernández-Martínez, Fernández-Castro, Crespo-Moinelo 2020). 

En la intervención neuropsicológica, las TIC se integran como una herramienta muy valiosa en las 

áreas del diagnóstico, la prevención y la rehabilitación de las alteraciones cognitivas, emocionales 

y conductuales asociadas a las lesiones en el sistema nervioso (Pradas, 2017; Fernández-Martínez, 

Fernández-Castro, Crespo-Moinelo, 2020). Como resultado de este desarrollo creciente en el 

empleo de las tecnologías, se espera un impacto en la formación de los futuros neuropsicólogos y 

profesionales de la rehabilitación. 

Posiblemente, a medida que avance la incorporación de las TIC, se vayan produciendo cambios 

en la práctica y en la formación neuropsicológica. El desafío consiste en determinar los efectos 

negativos que estas generen, prevenir posibles efectos no deseados, y promover aquellos que sean 

beneficiosos. En este sentido, el desarrollo de las neurociencias modernas impone el reto de evitar 

que los psicólogos, en los espacios de práctica profesional en neuropsicología, se conviertan en 

cibertecnólogos que apliquen metodologías de evaluación o rehabilitación de un modo 

reduccionista, mecánico e impersonal. Se debe profundizar entonces, en el carácter humanista de 

la neuropsicología desde una concepción dialéctico materialista. Desde esta perspectiva resulta 

vital resolver las siguientes interrogantes: ¿cómo asumir el empleo de las TIC comprometidas con 

valores? ¿cuáles son las bases teóricas y metodológicas que sustentan nuestros programas de 

formación basados en las TIC? ¿cómo garantizar la educación científica y tecnológica en el 

contexto de la formación profesional? 
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En otro orden, las aproximaciones interdisciplinarias entre diferentes áreas de las neurociencias y 

la neuropsicología son cada vez mayores. La convergencia entre las disciplinas enfatiza la 

necesidad de apostar, de acuerdo con la evidencia científica, por una conceptualización 

biopsicosocial de los trastornos neuropsicológicos en función de modelos complejos de 

interacción. 

Con un enfoque didáctico-metodológico, autores como Pimienta (2012), consideran que la 

interdisciplinariedad se da cuando diversas disciplinas establecen relaciones de intercambios y de 

enriquecimientos recíprocos de manera coordinada, a través del desarrollo de una práctica 

convergente para el tratamiento de un tema, la resolución de un problema o la elaboración de una 

concepción integral de un nuevo objeto teórico, con la aportación de sus propios esquemas 

conceptuales y metodológicos.  

La enseñanza de la investigación en neuropsicología, esencialmente, ha estado centrada en el 

dominio de los aspectos teórico-metodológicos y procedimentales más generales de este proceso. 

Es preciso que este aspecto quede suficientemente sistematizado como concepción de la formación 

científica del psicólogo, y sea enfocado oportunamente en el plano didáctico. En las 

investigaciones pedagógicas realizadas con relación al proceso formativo en la carrera de 

psicología, se resalta la necesidad de sistematizar el desempeño por competencias, y de promover 

la formación científica investigativa del (Dusú, 2004). Precisamente en este aspecto, los alumnos 

requieren de laboratorios debidamente equipados y adecuados para el aprendizaje, entendidos 

como espacios de práctica experimental que permitan consolidar los contenidos, generar 

investigaciones multidisciplinares, desarrollar productos para brindar servicios de capacitación, y 

todo ello, para aportar soluciones novedosas a problemas en la educación, la salud, la gerontología, 

el deporte, etc.  

Por otra parte, es importante vincular a los estudiantes con los espacios de práctica laboral y con 

los problemas profesionales que pueden enfrentar, con las dimensiones realmente necesarias para 

garantizar el logro de una formación más completa en esta dirección. Esto puede lograrse mediante 

una estrategia pedagógica que facilite su acercamiento a los contextos reales de actuación del 

futuro profesional, que estimule el desarrollo de la reflexividad del estudiante y su participación 

en las prácticas sociales auténticas de la comunidad.  
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Por último, actualmente, en el ámbito de las universidades, ha significado un gran esfuerzo, en 

relación con la aplicación de recursos, tecnología, procedimientos, la capacitación de los 

profesores, los mecanismos de apoyo institucional para docentes y alumnos, y el seguimiento y la 

evaluación de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la virtualización 

obligada (Bock-Zamora, 2020). 

Estas circunstancias requieren que los docentes asuman el empleo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones; evalúen cuidadosamente los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; diseñen estrategias metodológicas con vistas a la diversidad de los 

estudiantes y la especificidad del contexto, a partir de los objetivos fundamentales de la materia y 

la relación entre los contenidos básicos de la asignatura con los propósitos de la educación 

superior; y afronten los deberes y dilemas éticos de la evaluación. 

Para optimizar el proceso de aprendizaje se necesita estimular en los estudiantes el rol protagónico 

y participativo en el desarrollo de su propio aprendizaje. El profesor es moderador de ese 

aprendizaje, es decir, tiene la responsabilidad de orientar y estimular al alumno para que adquiera 

los conocimientos de forma eficiente durante la educación a distancia; a partir de ello, el alumno 

se convierte en el eje central de su propia educación, lo cual está en correspondencia con las 

demandas contemporáneas de la educación superior. 

 

Conclusiones 

▪ La neuropsicología constituye hoy la base científica de una práctica especializada que si 

bien emerge del contexto clínico tiene un alcance cada vez más amplio y una enorme 

repercusión social.  

▪ Los conocimientos sobre la relación entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas 

superiores que aporta la neuropsicología a la formación del psicólogo, propician abordajes 

más integradores que potencian un mejor entendimiento de la complejidad humana. A su 

vez, no son exclusivos de quienes se interesen por entrar al campo de la neurociencia, sino 

que enriquecen el quehacer de la psicología dentro de sus diversas áreas de actividad 

profesional: educativa, social, clínica, de asistencia social, etc. Esto eleva la capacidad del 
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profesional de la psicología para contribuir a un mayor desarrollo humano, lo que repercute 

a nivel de toda la sociedad. 

▪ La neuropsicología es una disciplina esencialmente interdisciplinaria. Este enfoque 

permite abordar la complejidad de los procesos que subyacen al funcionamiento normal y 

patológico del sistema nervioso, en relación con la conducta humana, de una manera 

integral.  

▪ La Neuropsicología es una disciplina con una gran proyección científica, que presenta hoy 

una mayor aceptación en el ámbito asistencial, sin embargo, el amplio espectro de 

aplicación clínica que afecta a todas las patologías que cursen con algún tipo de daño 

cerebral, tanto en adultos como en niños, determina la necesidad de ofrecer formación 

específica en este campo.  

▪ En la enseñanza de la neuropsicología, en contextos de emergencia, es urgente la necesidad 

de avanzar en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para 

afrontar el aprendizaje en contextos virtuales como respuesta a las necesidades educativas.  

▪ Con todo, es una demanda actual continuar perfeccionando el programa de formación y 

desarrollo del futuro egresado de la carrera de Psicología de las universidades del país, 

propiciando el desarrollo de la formación integral del estudiante para resolver desafíos que 

se expresan, en la disciplina de Neuropsicología, en el plano epistemológico, curricular, de 

la práctica profesional y la investigación. 
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RESUMEN 

La investigación de proyectos de vida, competencias profesionales y valores solidarios 

en un grupo de jóvenes que se forman hacia futuros empleos no estatales, se realizó 

con vistas a la sensibilización y construcción de estos procesos. En la investigación se 

aborda la trama de diversos factores sociales, tales como la situación vital, las 
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experiencias personales, la influencia educativa familiar o grupal, y la complejidad 

económica, política y social por la que atraviesa la sociedad cubana, como parte el 

contexto social general en que se desenvuelven las expectativas de vida y 

comportamientos de estos jóvenes. 

Palabras clave: Proyectos de vida; competencias generales y profesionales; valores 

solidarios; jóvenes hacia futuros empleos no estatales; complejidad social. 

ABSTRACT 

The investigation of life projects, professional skills and solidarity values in a group 

of young people who are trained towards future non-state jobs, was carried out with a 

view to raising awareness and building these processes. The research addresses the 

plot of various social factors, such as the vital situation, personal experiences, family 

or group educational influence, and the economic, political and social complexity that 

Cuban society is going through, as part of the social context. general in which the life 

expectations and behaviors of these young people develop. 

Keywords: Life projects; general and professional skills; solidarity values; young 

people towards future non-state jobs; social complexity. 

  

Introducción 

 El artículo aborda una investigación sobre acciones propiciatorias para la formación inicial de 

procesos psicosociales relacionados con los proyectos de vida, competencias generales-

profesionales, y valores solidarios de un grupo de jóvenes destinados a realizar empleos no 

estatales, en un contexto nacional complejo que abarca el período 2018-2019. 

Se tomó como muestra a un grupo de estudiantes de tecnológico, que con el conocimiento de que 

sus especialidades profesionales (oficios de belleza, confecciones y otros) se dirigirían, tanto en 

sus prácticas pre-profesionales como en su posible destino de empleo futuro, a las formas no 

estatales de gestión (FGNE), como el cuentapropismo y las cooperativas no estatales, en los 

municipios de Centro Habana y Habana Vieja, de acuerdo a las nuevas posibilidades laborales del 

país. 
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El interés de este estudio estribaba en fomentar valores solidarios en jóvenes que se dirigían a 

empleos en las FGNE. Aunque podían ser de cualquier procedencia o estatus educacional, se 

trabajó con un grupo de estudiantes del sexo femenino, propuestas por la dirección del Tecnológico 

Provincial Turcios Lima (TPTL), ya que eran posibles empleadas del sector privado. No se intentó 

el análisis de las características curriculares de esa institución.  

Esto proceso ocurrió en medio de un conjunto de transformaciones que afectaban a la sociedad 

cubana en general, sobre todo en los planos jurídicos y económicos, lo que se reflejó en las 

oportunidades y desigualdades de diversos segmentos de la estructura social, entre ellos los 

jóvenes.  

En este contexto se ubicaría, en clave de cuestionamiento, a las jóvenes de esta investigación-

transformación, y las posibles estrategias y prácticas que se trabajaron grupalmente hacia la 

proyección de sus posiciones en los ámbitos laboral y social. 

En ese sentido, no se trató simplemente de depositar esperanzas en el futuro más o menos distante 

de esos jóvenes, sino de llevar a cabo una actividad mucho más compleja que incluyera los 

procesos psicosociales mencionados, así como también gran cantidad de factores que 

condicionaran sus condiciones de vida, entre ellos, la complejidad económica, política y social del 

contexto actual. 

Campo de trabajo, antecedentes en otros proyectos y situación-

problema 

Los procesos psicosociales abordados por la investigación no se incluyen en la formación 

profesional que aporta a estos jóvenes la enseñanza institucional y, dado que su destino laboral se 

dirige a las FGNE, las cuales deberían tener un propósito solidario y de responsabilidad social, se 

visionó la posibilidad de que esos procesos se fomentaran desde la sensibilización sobre los 

proyectos de vida, valores y competencias asociadas de las participantes; de manera que pudieran 

ser favorecedoras de comportamientos pro-sociales en esos futuros empleos, aún en medio de 

problemáticas conflictivas en el contexto transformador general de la sociedad, pero de manera 

más precisa, en el de la generación de FGNE y sus interacciones sociales . 
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Bajo esta perspectiva, no es posible olvidar que todo proyecto nace en un contexto y un momento 

existencial-social determinado, como versiones iniciales e incompletas de expectativas y metas en 

el área institucional destinada, u otras alternativas. Por tanto, está desplegado en el tiempo y el 

espacio, es decir, en el devenir, abierto a errores y también a nuevas improntas que emergen y 

matizan toda pretensión inicial de manera in/dependiente. 

Aunque el tema se abordó desde las realidades específicas de un grupo reducido de jóvenes 

estudiantes en sus perspectivas laborales futuras hacia el empleo no estatal, contextualizar, 

entonces, requeriría de un enfoque de relaciones complejas, aunque no tuviera intenciones 

generalizadoras para la sociedad.  

Aunque la perspectiva relacional abordada no refiere, en toda su amplitud, la articulación entre 

estructuras subjetivas y las estructuras sociales (individuo-sociedad, agentes-instituciones, sujetos-

organización social), ni tiene intenciones tan abarcadoras, se han incorporado, transversalmente, y 

al final del análisis interpretativo de la investigación, una visión desde la complejidad, que apela a 

una metodología de segundo orden, con la plataforma GCTS: Autonomía Integradora (AI) 

(D´Angelo, 2005) hasta donde la información recolectada lo hizo posible.  

La complejidad ha sido aplicada a cualquier orden de situaciones, desde las improntas personales, 

hasta las micro, meso y macro-sociales, enmarcadas en sus tramas e interrelaciones virtuales y 

reales.  

Esto justifica el diagnóstico y formación inicial de proyectos de vida y competencias generales y 

profesionales, con énfasis en valores solidarios y responsabilidad social en estas jóvenes; 

características muy necesarias de los emprendedores de las FGNE y que no son ajenas a las 

transformaciones institucionales que están ocurriendo al interior de la sociedad cubana con la 

actualización del modelo económico y social. 

Esta investigación también constituyó parte de una colaboración con otros estudios realizados de 

manera independiente y con gran relación temática, a partir de su aproximación a la formación de 

jóvenes (González, 2018; Ricardo, 2019). Con sus enfoques teóricos y resultados se dialoga a lo 

largo de este trabajo; fundamentalmente con la investigación del Proyecto comunitario-

cuentapropista y de la Oficina del Historiador de La Habana: ArteCortE. in embargo, es bueno 

resaltar que en el artículo se priorizan los propios resultados investigativos.  
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Un propósito de ambas investigaciones fue el de incidir, desde el acompañamiento activo en la 

formación de potencialidades en las construcciones subjetivas de jóvenes estudiantes, en la 

orientación de su accionar laboral-profesional futuro a partir del ejercicio de valores pro-sociales 

y solidarios, más que egoístas y utilitarios, característicos de la lógica de una parte del sector de 

propiedad privada (Pañellas, 2015, 2018; D´Angelo, Morillas, 2016)-, algo común y contrastable 

positivamente en las dos investigaciones. 

La implementación de las FGNE, a partir de los Lineamientos de la Política Social y Económica 

(Partido Comunista de Cuba, 2011), presentó nuevas alternativas socio-económicas al desarrollo 

del país, como complemento al papel principal de las empresas estatales. Esto ha incidido 

directamente en la reconstrucción de nuevos sistemas ideo-culturales (valores, normas, proyectos, 

conflictos de intereses) y de relaciones sociales que pudieran convertirse en dinamizadoras o 

problemáticas, en dependencia de su inserción en las nuevas lógicas sistémicas, estructurales, 

subjetivas, sociales y de acción socioeconómica. 

Así, existe una relación contextual, diversa y conflictuada, entre formación y empleo de los jóvenes 

en general. Además, como se evidencia en los datos estadísticos e investigaciones que se refieren 

en el informe original, no es poca la vinculación que tiene el sector juvenil en esta nueva forma de 

gestión no estatal.  

Por tanto, se impone desplegar la mirada investigativa, tanto en lo teórico como en lo 

metodológico, en este grupo social, dentro de su nuevo rol como empleado o emprendedor privado 

o cooperativo. Novedoso papel que puede indicar expectativas de posicionamientos diferentes en 

la estructura social, en el marco de las configuraciones institucionales del nuevo modelo 

económico y social del país. 

La formación en estos campos de emprendedurismo privado y cooperativo, con un componente de 

manejo de negocios y de responsabilidad social, se lleva a cabo en el país, mayormente, por centros 

vinculados a instituciones religiosas que encontraron un nicho de posibilidades educativas en este 

sector de la economía, con concepciones propias o extrapoladas y sus correlatos subjetivos en la 

formación de emprendimientos privados, así como por algunas instituciones académicas estatales 

o de proyectos socio-comunitarios específicos .  
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Las bases metodológicas de la investigación se orientan desde una filosofía de la participación 

popular y de autogestión social solidaria, como líneas perspectivas de la construcción social, desde 

la Investigación-Acción Participativa (IAP) y variantes metodológicas de nuestro grupo –GCTS-. 

En correspondencia con esto, se trata de la aplicación de un enfoque de investigación-

transformación conducente a la iniciación en la formación social y profesional de jóvenes para 

ejercer un empleo privado o cooperativo, con énfasis en el carácter solidario de los trabajadores 

noveles. 

La ruta metodológica se basa en un momento inicial de diagnóstico de los procesos estudiados y 

una fase transformadora más extensa que se desarrolló a partir de talleres de diálogos grupales con 

diversos procedimientos de exploración-sensibilización de competencias asociadas a la proyección 

de vida y profesional. Se utilizaron técnicas de observación, cuestionarios, dibujos, lúdicras, 

dramáticas, analógicas, etc. 

Se utilizó la triangulación metodológica en la contrastación con enfoques teóricos, 

conceptualizaciones y resultados de investigaciones de cohortes generacionales cercanas o 

semejantes al campo de estudio. En otra perspectiva integradora e intertrans- disciplinar, esto se 

aplicó de manera transversal, en una interpretación final que aplica métodos metarreflexivos desde 

la complejidad, ya aplicados en investigaciones anteriores, que no podemos exponer en el artículo 

por su extensión. 

Las acciones transformativas, con una intención que se limitó a la posibilidad de sensibilización 

en competencias generales y profesionales, constitutivas de procesos de sus proyectos de vida y 

relaciones interpersonales , se concretaron en las experiencias con las jóvenes de género femenino, 

durante 14 encuentros-talleres de unas 3 horas de duración, en los que se realizaron análisis, 

reflexiones y construcciones sobre problemáticas del trabajo y empleo, incertidumbres y temores 

sobre ámbitos profesionales, su incidencia en futuros proyectos de vida y profesionales. Se 

abordaron también temas como la percepción de sus perspectivas en el campo del cuentapropismo, 

la responsabilidad social y el impacto en la comunidad desde sus posibles aportaciones como 

jóvenes emprendedores en las FGNE con valores solidarios. 

Asimismo, se indagaron y fomentaron competencias en otras temáticas asociadas a sus 

percepciones y vivencias sobre diversos campos. Hubo reflexiones sobre sus interrelaciones 
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sociales, que emergieron en las sesiones, desde la perspectiva de los sujetos, como problemáticas 

propias de la adolescencia, cuestiones de género y conflictos familiares, necesidades y expectativas 

sociales, autoestima y comportamientos emocionales, etc., que inciden en los temas anteriores.  

Como se explica aquí, y se fundamenta más ampliamente en los capítulos siguientes, la situación-

problema de la investigación se expresa en las necesidades y tensiones del estado actual de 

procesos psicológico-sociales de estas jóvenes, y el fomento de su formación inicial en vinculación 

con la vida y la profesión. Esto se expresa en las áreas de relaciones interpersonales, en un contexto 

de incertidumbres y cambios micro-meso-macro-sociales de diferente orden, respecto a su futura 

inserción en empleos de FGNE.  

Todo ello se refiere, en la presente investigación, al estado actual y mejoramiento de la elaboración 

de proyecciones de vida, del desarrollo de competencias generales y profesionales, de valores 

solidarios, e interrelaciones sociales, en sus perspectivas de desempeño social emprendedor en el 

contexto social actual.  

 Desde las perspectivas descritas, la investigación-formación realizada puede presentar varias 

novedades: 

▪ El enfoque de los procesos psicosociales específicos interpretados a partir de sus 

interrelaciones contextuales complejas del momento social en que se encuentran inmersos.  

▪ La propuesta de articulación de dimensiones psicológicas de los proyectos de vida, con 

procesos de competencias generales y profesionales, así como con interrelaciones sociales 

asociadas y sus expresiones en procesos afectivos y comportamentales. Este tema ha sido 

tratado anteriormente, pero sin el matiz de relación y compenetración que el presente 

estudio aporta.  

▪ La focalización en la proyección hacia el carácter de estos emprendimientos de las FGNE, 

como formas participativas, solidarias, con ejercicio de responsabilidad social. Esto 

pudiera requerir la atención de organismos del Estado y las instituciones educativas del 

país en sus distintos niveles de enseñanza, con vistas a la formación de valores y relaciones 

laborales humanizadoras que, a su vez, contribuyan al desarrollo económico y progreso 

individual y social, aplicable también a la formación para el empleo estatal, en la 

contribución a una nueva cultura solidaria del trabajo. 
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Proyectos de vida y su relación en áreas profesionales, de 

interacciones sociales, y valores solidarios en jóvenes. 

En nuestra investigación se parte de las siguientes definiciones conceptuales: 

Según D’Angelo (2014), los 

“Proyectos de Vida (PV). Debe entenderse desde la perspectiva psicológica y social. 

Integran las orientaciones y modos de acción fundamentales de las personas en interacción 

con el amplio contexto de sus aportaciones dentro del marco de las relaciones entre la 

sociedad y el individuo. Son configuraciones psicológicas que expresan las perspectivas de 

la persona, en el contexto social de relaciones materiales y espirituales de existencia, que 

determinan su posición y ubicación subjetiva-objetiva en una sociedad concreta” (pp. 25). 

Continua el autor con la idea de que los PV 

“expresan la apertura de las personas hacia el dominio del futuro, en sus direcciones 

esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 

configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y 

destino están vinculados a la situación temporal (histórico)-social de los individuos, tanto 

en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, 

abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad y a las inquietudes 

y temas problemáticos esenciales del individuo o colectivos” (pp. 28) 

Los proyectos de vida interconectan dimensiones configuracionales: orientaciones vitales-

motivacionales; procesos de autoconocimiento (autovaloración); autoestima, autonomía, 

autodesarrollo y planes de vida (D´Angelo, 1993, 1995, 2004, 2008, 2009). 

 

Valores solidarios y responsabilidad social emprendedora (RSE) 

La investigación puso énfasis en el acercamiento a la apreciación de valores solidarios y la 

responsabilidad social emprendedora, los que son implícitos de esa concepción y se proyectan, en 

este caso, al empleo profesional futuro de estas jóvenes en FGNE. Los valores trabajados fueron 

la colaboración social, el apoyo mutuo, la aportación al bienestar de la comunidad y sectores 
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vulnerables, la consideración digna y distributiva de ganancias entre los trabajadores; además de 

muchas manifestaciones de iniciativas de beneficio social. Estos son principios solidarios 

enunciados por la Asociación Internacional de Cooperativas (ACI) (1995). 

Los valores solidarios se conectan directamente con el ejercicio de la RSE, consistente en el apoyo 

social a comunidades y personas vulnerables, acciones de beneficio común, etc. Esta ha sido una 

cuestión tratada en el CIPS a partir de diversas elaboraciones teóricas e investigaciones (D´Angelo 

y Morillas, 2018; Rojas y Gómez, 2019). 

 

Competencias generales-profesionales en prácticas grupales de 

construcción de subjetividades 

Se ha empleado un enfoque socio-histórico-cultural, humanista, complejo y crítico-emancipatorio; 

busca proyectar “las articulaciones epistemológicas y transdisciplinares que conjugan la 

integralidad del conocimiento y las relaciones éticas e interpersonales desde la construcción de 

sentido y praxis en las dimensiones de lo experiencial, cognitivo, afectivo-disposicional-

valorativo, ejecutivo-autorregulador y de la integración individual-colectiva en su contexto social 

propio” (D´Angelo, 2009). 

Las competencias generales, potencialidades realizadoras integradoras del desarrollo, son 

conceptualizadas en este trabajo como “modos de funcionamiento de las personas  a través de 

configuraciones de procesos que articulan conocimientos y experiencias,  habilidades, valores, 

actitudes, emociones  comportamientos y disposiciones; se expresan, por tanto, en desempeños 

orientados a las demandas requeridas de las situaciones y  a su transformación práctica, que operan 

como instrumentos simbólicos-prácticos de aprendizaje social, las que posibilitan la 

transformación de la realidad y de los propios individuos, en conjunción con las configuraciones 

de orientaciones de proyectos vitales que sustentan la unidad de significación e integración general 

de las personas y  grupos” (D´Angelo, 2012). 

Por otro lado, se realizó un acercamiento a competencias profesionales emprendedoras, dado que 

estas constituyen un aspecto importante de la eficacia de su desempeño futuro. Entre ellas, pueden 
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encontrarse: idea de negocio, relaciones con usuarios, proyecciones de servicios, actitudes con los 

usuarios, viabilidad del negocio, responsabilidad social ambiental, etc. 

 

Métodos y procedimientos técnicos empleados 

Para el desarrollo de esta investigación se acudió a la comprensión de la IAP, como un proceso 

consciente, dinámico, educativo, y de producción de conocimientos para la acción y el cambio 

social a través de la participación social. Desempeñó un papel principal su realización en encuadres 

grupales, en los que diseños previos y emergencia de temas y problemáticas planteadas por los 

sujetos aportaron a la conformación del tejido discursivo dialógico de su decursar.  

La IAP ha sido definida por diversos autores de múltiples maneras (D´Angelo, 2010): “Actividad 

integrada que combina la investigación social, el trabajo educacional y la acción…; en otro sentido 

más profundo, con carácter ético-emancipatorio.  

Supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la 

misma gente involucrada en el programa de estudio y acción, que involucra a los beneficiarios de 

la misma en la producción colectiva de los conocimientos necesarios para transformar una 

determinada realidad social” (pp. 32). 

Constituyen características de la IAP: integrarse en situaciones reales; intenta trascender las 

fronteras de lo meramente investigativo; supone un compromiso ideológico; abre espacios 

participativos y decisionales; promueve la independencia; y lleva a un proceso permanente de 

retroalimentación, etc. 

Otra de las bases metodológicas de la investigación es la metarreflexión compleja -de segundo 

orden, fundada en el análisis de “relaciones de relaciones, lo que, para nuestro caso, supone 

reinterpretar las interrelaciones entre los diversos procesos de la realidad estructural, 

subjetividades y prácticas, desde la potencialidad de autonomía-dependencia contextual en las 

diferentes escalas macro-meso-microsocial, objetivo-subjetiva, etc., a partir de la plataforma 

teórico-metodológica de autonomía integradora” (D´Angelo, 2014, pp. 34). 
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Se empleó la triangulación metodológica, entendida como la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación (…) en el estudio de un fenómeno singular (Denzin, 

1989; Kimchi, Polivka y Stevenson, 1991; Arias, 2000).  

Esta metodología de interpretación articuladora tiene diversidad de enfoques específicos. En 

nuestra investigación, se empleó a partir de la integración de temáticas, aplicable a las 

interpretaciones de situaciones específicas de la realidad abordada, mediante la comparación de 

enfoques cualitativos de diversas fuentes, a saber: elaboraciones teóricas, investigaciones previas, 

además de métodos y técnicas de investigación complementarios, así como resultados de diversas 

investigaciones consultadas. 

Al tratarse de un método articulador de diversos niveles de realidad (teórica, fáctica, interpretativa, 

etc.) resulta afín al enfoque complejo asumido en el presente proyecto de investigación. 

Se utilizaron técnicas de diagnóstico y métodos dialógicos de sensibilización en competencias 

reflexivas, creativas e interactivas, así como técnicas de observación en las sesiones grupales: 

 

Técnicas de diagnóstico 

Con el propósito de diagnosticar las dimensiones de los proyectos de vida y profesionales, las 

interacciones sociales, y dar cuenta de la reflexión de los jóvenes sobre sus resultados en sesiones 

de grupo, se emplearon las siguientes técnicas: 

Técnica de los 10 deseos 

El objetivo de esta técnica, diseñada por Diego González Serra y empleada profusamente en 

investigaciones cubanas, es conocer la expresión del sujeto en cuanto a sus deseos, como una de 

las vías de acercamiento a la esfera motivacional más amplia, que comprende, además, sus 

necesidades, sentimientos, expectativas, aspiraciones, etc. Por otra parte, establece el lugar 

jerárquico de los mismos. 

En esta investigación, se aplicó con el objetivo de explorar en qué medida los deseos relacionados 

con la esfera profesional se corresponden con su realidad futura de ejercer las especialidades que 

estudian y vincularse al trabajo por cuenta propia, como posibles emprendedores solidarios. 
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Completamiento de frases 

Se utilizó una adaptación de la técnica del Rotter original. Esta técnica se empleó con el objetivo 

de explorar en qué medida los contenidos relacionados con la esfera profesional y proyectos 

futuros poseen relevancia para el sujeto. 

Para el análisis de la información recopilada, se procesaron ítems que guardaban relación con la 

esfera profesional y de proyección vital futura, con la base de que éstos son los objetivos de mayor 

significación propuestos en la investigación. Asimismo, permitió llegar a proyecciones sobre la 

esfera familiar y de pareja, explorar el de los valores, entre otras áreas y preocupaciones que son 

temas de interés para los jóvenes.  

Cuestionario de proyección futura 

Una versión simplificada de esta técnica, de amplio uso en investigaciones de este tipo en el país, 

se aplicó con el objetivo de indagar los contenidos de la proyección futura de las jóvenes que 

conformaron la muestra, y en particular, los proyectos relacionados con la esfera profesional. 

Esta técnica es muy valiosa para estudiar las manifestaciones que adopta la proyección futura de 

la motivación en la personalidad, en la medida en que favorece que los sujetos se expresen 

libremente y les brinda la posibilidad de manifestar sus criterios. 

Con la aplicación del este cuestionario, se buscó explorar cuales son los principales proyectos de 

estos jóvenes, e indagar además acerca del carácter movilizador de los mismos; es decir, si el sujeto 

lleva a cabo acciones para cumplirlos o no, y por último explorar los obstáculos que pueden 

presentarse en su consecución. 

Dibujo 

Esta técnica se utilizó con el objetivo de que los estudiantes crearan un clima de confort y pudieran 

plasmar, a través de un dibujo, como visualizan su proyección futura en empleos de las FGNE, 

además de incentivar el trabajo grupal. 

También fueron utilizados videos audiovisuales como movilizadores del debate grupal, 

escenificaciones, dramatizaciones analógicas, etc. 
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Procedimientos analógicos interpretativos 

Las analogías son conexiones distantes que enuncian algún tipo de semejanza con fenómenos de 

otra realidad, personal, grupal, etc.  

Como expresa América González (2000),  

“las analogías son herramientas para poder pensar y explicar el mundo. El darse cuenta de que un 

dominio problemático (lo extraño) es análogo a otro dominio más familiar puede poner al que 

piensa en condiciones de alcanzar una mejor comprensión de lo extraño (lo nuevo, lo desconocido) 

al traer el conocimiento que ya se posee de lo familiar para así poder explicar lo nuevo…Al 

comparar las analogías, lo que se comparan son relaciones semejantes y esenciales” (pp. 44). 

Los procedimientos empleados en la investigación consisten en “ponerse en el lugar” de 

determinado objeto, situación o representación del mundo animal, lejanos en sus realidades con el 

comportamiento habitual de las personas, provocando un “distanciamiento-acercamiento 

identitario” (González, 2000). Esto propicia conexiones semejantes a las manifestaciones de la 

vida real y permite explorar y expresar características psicológicas o relacionales propias, 

análogas, desde la nueva situación creada, lo que de otra manera puede ser, consciente o 

inconscientemente, encubierto por el individuo o grupo. 

 

Métodos dialógicos de sensibilización en competencias reflexivas, creativas e interactivas 

Los métodos dialógicos participativos empleados constituyen una modalidad central en la 

ejecución del proyecto. Se desarrollaron en sesiones-talleres, tanto deliberativos como generativos, 

en los que sus resultados se evidencian a través de relatorías interpretativas. 

El diálogo tiene un carácter crítico y liberador (Freire, 1976) y supone más que un simple llamado 

a la reflexión como un ejercicio intelectual. En este sentido, no se limita al análisis de la situación 

actual, sino que trasciende el espacio de encuentro y conduce a definir acciones posibles que 

impactan en la vida cotidiana, que inducen a la acción y al compromiso de los que dialogan con la 

transformación, ya sea individual, grupal o social. 
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Se recurrió a la modalidad de talleres grupales como dispositivo metodológico, ya que, a través 

del espacio interactivo es posible evocar las significaciones imaginarias de grupo de pertenencia, 

sector de actividad y contexto de país, así como también hacerlas presentes durante las discusiones 

grupales, y distinguirlas de las representaciones individuales.  

En líneas generales, el taller funciona como un proceso que se apoya en la participación activa de 

sus miembros.  

Algunos de los elementos a considerar en esas situaciones son: lo simbólico y el imaginario mismo 

que se forma grupalmente, el cual permite explorar cómo se produce la realidad psíquica 

intersubjetiva de dichos jóvenes, sus problemáticas y expectativas. 

Los juegos de roles, dramatizaciones y ejercicios lúdricos, con analogías identificatorias de 

animales, plantas, o situaciones de relaciones imaginadas, son recursos propiciadores de 

autoexpresión y autorreconocimiento personal y grupal, empleados como recursos componentes 

del proceso dialógico verbal-corporal-creativo. 

El diálogo grupal, en toda su diversidad, apoyó la sensibilización en competencias relacionadas 

con los temas de la investigación: proyectos de vida y profesionales e interacciones sociales, con 

énfasis hacia empleos no estatales con el ejercicio de valores solidarios. 

Resumen de resultados de competencias y dimensiones de proyectos de vida y profesionales en 

los diagnósticos y talleres de sensibilización-construcción 

La aplicación de instrumentos de diagnóstico sobre dimensiones de proyectos de vida y 

profesionales (OE-1) arrojó connotaciones altas en las agrupaciones de orientaciones vitales 

(motivacionales-valorativas) y expectativas futuras: 

▪ Realización futura-Profesión futura-Culminación de estudios 

▪ Familia actual o futura-pareja ideal (asociadas a necesidades afectivas) 

▪ Necesidades materiales (en relación con situación actual y futuro empleo) 

Sin embargo, se manifiestan pocas o ninguna referencia al logro de metas en cada una de las 

dimensiones, a menos que se trate de los límites institucionales normales de terminación de 

estudios. 
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Se expresan, también, matices afectivos: conflictivos, incertidumbres, preocupaciones, 

agresividad, miedos, etc. de los sujetos, derivados de sus interacciones interpersonales, familiares, 

sociales y relacionadas con contextos de empleo futuro.  

Se expresaron las incidencias y avances en el manejo de esos matices conflictivos durante las 14 

sesiones de talleres de trabajo grupal diagnóstico y deliberativo, en los que se puede apreciar la 

intensidad de los diferentes asuntos tratados, y donde se articularon los contenidos de las 

dimensiones de proyectos de vida e interacciones sociales con las expresiones de competencias 

que se valoraron en sus manifestaciones grupales. 

Se evidenció que, en nueve de las sesiones, se abordaron competencias reflexivas e interactivas, 

preferentemente sobre temas de orientaciones valorativas y proyecciones futuras de vida y 

profesionales. En ocho sesiones se abordaron, con más énfasis, temas de preocupaciones vitales, 

familiares y asuntos relacionados con afectividad y comportamientos de baja autoestima, los que 

se relacionan con la dimensión de interacciones sociales. 

Las dimensiones de autodeterminación de los proyectos de vida y las competencias autodirectivas 

no emergieron voluntariamente, como se esperaba, de acuerdo a las características ya explicadas 

de estos jóvenes, sino que fueron incentivadas, sobre todo en cuatro de las sesiones de los talleres. 

Aunque en casi todas las reuniones se abordaron aspectos de competencias emprendedoras, en la 

sesión siete, el tema fue tratado intensamente, con resultados positivos que acercaron a los 

participantes al mundo del empleo en FGNE; adema de relacionarlos con aspectos de 

responsabilidad social y solidarias, como la organización del negocio, el respeto al cliente, el buen 

servicio, un ambiente agradable y luminoso, la atención al medio ambiente y los sectores 

poblacionales vulnerables.  

Las reflexiones grupales mostraron conexiones con todos los procesos mencionados. De este 

análisis se desprendieron insatisfacciones familiares y carencias afectivas que, por su peso 

motivacional y autorregulador, constituyeron una temática intensa durante las últimas sesiones.  

Se emplearon indicadores de evaluación grupal de las competencias, cuyos resultados se muestran 

a continuación. 
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Resultados de los indicadores construcción grupal con el avance de 

las sesiones 

Participación. 

Se incrementó progresivamente el carácter activo y clima motivacional positivo y aportador.  

Interacción-cohesión-pertenencia. 

Se dieron muestras de actuación colectiva, expresadas como colaboración en las actividades 

grupales; sentido de identidad con la totalidad grupal; y formación de un endogrupo activo, todo 

en sentido creciente.  

Autorreflexión grupal-personal. 

Se destacó un grado moderado de participación reflexiva sobre situaciones personales y su 

resonancia en el resto de los miembros del grupo, con el sentido de compartir y aprender de las 

experiencias del otro.  

Afrontamiento de conflictos. 

Se compartieron experiencias conflictivas, lo que manifestó una incipiente capacidad de 

autoexpresión personal y colectiva aportadoras, aún requerida de modulaciones. 

Proyección futura 

Se debatieron situaciones sobre empleo, valores, motivaciones, autodesarrollo en la anticipación 

de empleos futuros, con generación de rasgos positivos de solidaridad y responsabilidad social. 

La manifestación de los contenidos de estos indicadores mostró una ascendente construcción 

grupal durante los talleres, lo que constituyó una de las fortalezas de la investigación en las 

acciones de sensibilización realizadas. 

A manera de conclusiones 

En estas breves conclusiones sólo cabría puntualizar aquellas cuestiones más significativas e 

inferencias de los análisis anteriores, para destacar sus rasgos esenciales, sus problemáticas, la 

importancia de sus manifestaciones y sus potencialidades para transformar.  
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La comprensión de que los procesos psicosociales estudiados muestran un condicionamiento 

interdependiente entre ellos y con fenómenos contextuales diversos puede presentar una alternativa 

a estudios parciales que se enfocan en la manifestación de procesos subjetivos sociales de manera 

fragmentada o focalizada, cuando en realidad se enmarcan en situaciones de gran complejidad, 

que revisten un carácter hologramático, recursivo y con diferentes trayectorias futuras posibles 

para su retroceso, detención o transformación positiva. 

Ello plantea grandes retos con vistas a la proyección de las normativas regulatorias existentes y a 

la concepción del papel de las FGNE y sus recursos humanos, hacia una integración coherente de 

esos emprendimientos en un modelo socialista en construcción, de manera que se pongan de 

relieve valores solidarios y de responsabilidad social. 

El haber demostrado que jóvenes que van camino de ser empleados o titulares de negocios 

cuentapropistas no hayan tenido una formación en la cultura de trabajo y responsabilidades 

sociales que son necesarias en esas nuevas formas de gestión socioeconómica, muestra signos de 

muchas incertidumbres, irrealismos, indefiniciones y prueba la necesidad de orientaciones más 

precisas al respecto. Sin lugar a dudas, es una información que manifiesta un déficit importante 

hacia el futuro. 

La realización de la investigación tambien arrojo la existencia de diversas limitaciones en 

contextos educativos, y en las relaciones de las instituciones de educación, trabajo, jurídicas-

nacionales, con las tramas económicas-educativas-culturales-sociales de la FNGE. Estas 

deficiencias deben ser ajustadas progresivamente, así como también la implicación de la narrativa 

socioeconómica, familiar y las condiciones de partida social y cultural de los sujetos en la 

posibilidad de elaboración de sus orientaciones y proyectos vitales. 

Como se manifestó en los resultados de la investigación, una problemática irresuelta es la relativa 

desconexión de los programas de enseñanza (en sus materias técnicas específicas, a pesar de las 

prácticas preprofesionales en centros de trabajo) con el posible nuevo contexto laboral real (sobre 

todo al segmento no estatal) al que se dirigirán algunos de los estudiantes.  

Se requeriría una mayor conexión curricular con el mundo laboral real de las FGNE, a partir de la 

introducción de materias promotoras de una cultura del trabajo en las condiciones actuales, que 

acercaran al estudiante al mercado laboral de formas no estatales (cuentapropistas y cooperativas), 
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como forma de conocimiento y relación con esas nuevas realidades, siempre con énfasis en los 

valores socialistas que deberían regir este contexto: solidaridad, responsabilidad social, etc-. 

En resumen, las técnicas de diagnóstico aplicadas en la investigación muestran las motivaciones, 

preocupaciones e incertidumbres principales de estas jóvenes estudiantes para oficios de las 

FGNE, como cuadro contradictorio de los componentes de sus proyectos de vida. 

Estos aspectos constituyeron la base para interpretar las dimensiones de sus perspectivas vitales-

profesionales y sus interacciones interpersonales, lo cual muestra puntos de contacto con 

investigaciones de otros contextos educativos, a veces de niveles cercanos y otros, de 

temporalidades contextuales diferentes. Con esto se puede afirmar el grado de desorientación que 

permanece en estas cohortes juveniles en formación, aún más allá de las tramas relacionales, 

epocales e institucionales. 

Esto hace pensar en cuestionamientos como: ¿Cuál es el marco institucional adecuado para 

encaminar las FGNE hacia un desempeño pro-social y solidario? ¿Cuál es la mejor combinación 

entre intereses y acciones individuales, grupales y de organizaciones empresariales en función de 

los intereses de la sociedad? 

Todo ello plantea retos para al contexto cubano, sobre todo en materia de políticas y normativas 

más inclusivas que no desconozcan las realidades laborales diversas, sus particularidades, 

estructuras y funcionamiento, a partir de la reforma. 

No obstante, también se mostró, y constituía un objetivo fundamental de la investigación, que el 

trabajo grupal de sensibilización y formación en competencias generales y proyectos de vida, con 

impacto en valores de solidaridad y responsabilidad social, así como de atención a su orientación 

personal ante situaciones traumáticas vitales en la esfera de interrelaciones personales, es un medio 

de fortalecimiento de las simientes de la cultura social y de trabajo necesaria para un 

funcionamiento armónico en las nuevas FGNE de sentido más socialista. 

 

Propuestas -Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y en concordancia con las recientes 

medidas de gobierno sobre la Estrategia para el Impulso de la Economía Post-Covid 19 
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(Cubadebate, 2020), se pueden sugerir las siguientes propuestas o recomendaciones, que podrían 

inferirse directa o indirectamente de los resultados alcanzados: 

▪ Revisar los procesos estudiados para aplicar fórmulas de formación sistemática en temas 

sobre cultura del trabajo emprendedor y solidario, tanto en los niveles de enseñanza básica, 

media y media profesional, como con los arribantes al empleo en cualquier modalidad, de 

manera que permita una preparación previa en manejo de negocios y valores de 

cooperación social, imprescindibles para la efectividad empresarial y valores sociales 

apropiados a nuestra sociedad socialista. 

Esto debería implicar el conocimiento de las situaciones específicas en que operan las 

diferentes formas de gestión socioeconómica y cuestiones relacionadas con derechos y 

deberes laborales. 

▪ Revisar los procesos para activar mecanismos de orientación psicológica y de 

reforzamiento de la orientación vocacional-profesional, así como en los campos de 

interrelaciones sociales conflictivas (en planos familiar, grupal o personal), de manera que 

se produzcan posibilidades de incorporación profesional y social sanas y desarrolladoras, 

relacionadas con la cultura solidaria en empleos estatales y no estatales, en los jóvenes 

estudiantes, sobre todo, en aquellos de procedencias sociales vulnerables con dificultades  

de diversos tipos. 

▪ En ese sentido, las investigaciones mencionadas sobre construcción de proyectos de vida 

profesional en la enseñanza tecnológica y la presente investigación pueden dar algunas 

pistas, además de las normativas generales de formación vocacional y orientación 

profesional que funcionan en ámbitos educativos. 

▪ Prestar atención a la formación profesional de los jóvenes del Tecnológico Provincial 

Turcios Lima en oficios para las FGNE, en coordinación con los órganos de Educación y 

Trabajo, con vistas a propiciar un seguimiento de su formación escolar y prácticas 

preprofesionales para su ubicación posterior, para garantizar la formación ético-laboral 

adecuada en sus futuros empleos, en correspondencia con los objetivos de la sociedad 

socialista. 

▪ Incorporar, en coordinación con las instituciones superiores, procesos de formación de una 

cultura del trabajo relacionada con las presentes circunstancias de interrelación del empleo 
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estatal y no estatal, con atención a las peculiaridades de cada uno y énfasis en valores 

solidarios necesarios para el funcionamiento integrado de la sociedad. 

▪ Asimismo, instrumentar, con apoyo de Facultades universitarias cercanas, servicios de 

orientación psico-social que favorezcan la formación sana y desarrolladora de los jóvenes 

de su institución. 

▪ Mantener la focalización sobre las situaciones relacionadas con el empleo juvenil, las 

expectativas, proyecciones y relaciones sociales implicadas en cada forma de gestión 

socioeconómica, con vistas a su reorientación hacia el desempeño en competencias y 

valores acordes con las necesidades de avance de nuestra construcción socialista. 
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RESUMEN 

Actualmente en Cuba se llevan a cabo procesos relacionados con políticas económicas y 

sociales que denotan cambios y transformaciones importantes en cuanto a desigualdades 

en la población, a lo que se suma, el efecto de la Covid-19. En este contexto se coloca la 

presente investigación, que actualiza resultados referidos a la identidad social de un grupo 

de alto capital económico en el período de marzo a mayo del año 2021. El estudio tiene 

como objetivo general caracterizar la identidad social de este grupo, así como también 

explicar la configuración de proyectos de vida a partir de la influencia de componentes 

identitarios; para así, mostrar evidencias sobre la mediación del componente económico en 
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las configuraciones subjetivas de grupos sociales cubanos, como el de alto capital 

económico. El enfoque de la investigación es cuantitativo, con un diseño no experimental, 

transversal, descriptivo y correlacional. La muestra de la investigación es no probabilística 

(intencional) y se accedió a ella mediante la técnica “bola de nieve”. Para la recolección de 

datos se aplicó un cuestionario que agrupa varias técnicas para medir las variables 

pertenecientes a la macro-categoría identidad social. El procesamiento estadístico se 

realizó mediante el software Statistical Package for Social Sciencies (SPSS) 21. Los 

resultados obtenidos afirman la existencia de una identidad social asociada a la tenencia de 

alto capital económico que a su vez transversaliza varios procesos como la proyección 

futura y las dinámicas sociales actuales en Cuba. 

Palabras clave: Identidades sociales; alto capital económico; proyectos futuros. 

ABSTRACT 

Currently in Cuba, processes related to economic and social policies are being carried out 

that denote important changes and transformations in terms of inequalities in the 

population, to which is added the effect of Covid-19. This research is placed in this context, 

which updates results referring to the social identity of a group with high economic capital 

in the period from March to May 2021. The general objective of the study is to characterize 

the social identity of this group, as well as as well as explain the configuration of life 

projects from the influence of identity components; in order to show evidence on the 

mediation of the economic component in the subjective configurations of Cuban social 

groups, such as those with high economic capital. The research approach is quantitative, 

with a non-experimental, cross-sectional, descriptive and correlational design. The 

research sample is non-probabilistic (intentional) and was accessed using the "snowball" 

technique. For data collection, a questionnaire was applied that groups several techniques 
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to measure the variables belonging to the social identity macro-category. Statistical 

processing was carried out using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 

software. The results obtained affirm the existence of a social identity associated with the 

possession of high economic capital, which in turn cross-cuts various processes such as 

future projection and dynamics. current social conditions in Cuba. 

Keywords: Social identities; high economic capital; Future projects. 
 

 

Introducción 

El actual estudio, realizado durante los meses de marzo a mayo del año 2021, pertenece a una tesis 

de diploma que responde a una de las líneas de investigación de la facultad de Psicología de la 

Universidad de La Habana: “Grupos y heterogeneidad social”, que se desarrolla en un contexto 

caracterizado por el azote de la Covid-19 y una de las medidas económicas más complejas llevada 

a cabo en Cuba: la tarea ordenamiento. 

A través de la aplicación virtual de un cuestionario de identidades sociales que agrupa técnicas 

como la escala Likert y proyectos futuros, se pretendía caracterizar la formación identitaria de un 

grupo menos estudiado en el contexto cubano: personas con alto capital económico. 

La investigación se sustenta en los referentes de la teoría de las identidades sociales de Henri Tajfel 

(1984) y los aportes de John Turner (1987) con la teoría de la Autocategorización del Yo. Estos 

forman parte de una perspectiva teórica abarcadora que tematiza la complejidad de las identidades 

sociales de grupos que sobrepasan los límites de la interacción cara a cara.  

El presente estudio representa una continuidad en el tema de las identidades y la heterogeneidad 

sociales desde la perspectiva de los altos ingresos económicos. Sin embargo, esta vez se brinda un 

matiz sobre una categoría que se erige como dinamizadora de las motivaciones de los sujetos de 

la muestra: los proyectos futuros. 

Como antecedentes, este estudio cuenta con las investigaciones de Gabriela Dujarríc Bermúdez y 

Maydeé Vázquez Padilla, en el 2015: Identidad social de un grupo de altos ingresos económicos; 
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y en el año 2019: Nuevos ricos del sector cuentapropista en el municipio Matanzas. Aproximación 

a su estrategia de reproducción como clase alta socioeconómica en el contexto cubano actual, de 

la autora Atenaida de los Santos Quesada. 

En cuanto a desarrollos posteriores de la Teoría de las Identidades Sociales, surgieron postulados 

que explican que una identidad positiva no es la única condición determinante para que los 

individuos sientan satisfacción. Otras condiciones, como la estabilidad o inestabilidad de la 

posición del grupo en el contexto social, y de la membrecía a este, pueden también ser variables 

importantes (Vallejos, Wigstrom, Olivares, et al., 2015). 

En materia de identidades sociales, las investigaciones recientes de Jetten, Wang y Steffen (2019), 

quienes ha dedicado buena parte de sus estudios al análisis de los sectores sociales con mayor 

poder adquisitivo y mayores oportunidades en Australia, han brindado resultados importantes en 

torno al fenómeno de la comparación social y la autocategorización. 

Uno de los resultados más reveladores es que los individuos de clase alta tienen mayor motivación 

por la riqueza y el status. Es decir, definirse según lo que poseen, les proporciona una identidad 

más positiva en términos de éxito material y clasificación social. Por tanto, resulta 

psicológicamente gratificante otorgar mayor importancia a sus bienes y beneficios, como atributos 

para sí mismos y su grupo. En consecuencia, están más motivados a incrementar esos tributos. A 

su vez, el uso de sus posesiones para definirse como individuos y como grupo, los lleva a 

experimentar una mayor amenaza de identidad al perder “lo que tienen” (Jetten, Wang, y Steffen, 

et al., 2019). 

La muestra del actual estudio está compuesta por 110 sujetos (figura 1), es mayoritariamente 

femenina, de color blanco, adulta medio, con nivel superior y residente en la provincia de La 

Habana. En cuanto a la ocupación, tienen mayor frecuencia los estudiantes universitarios, 

trabajadores del estado y trabajadores por cuenta propia, empleados y empleadores. 
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Figura 1. Descripción grafica de la muestra 

 

Fuente: Leyanis Angélica Plasencia Verdecia. 

 

Una característica interesante del grupo es que, aunque poseen alto capital económico, se percibe 

una resistencia a declarar sus ingresos y a situarse en el grupo de alto estatus económico. Esto tiene 

que ver con lo estigmatizante que continúa siendo en Cuba el reconocimiento social de la tenencia 

de dinero. Sin embargo, se autocategorizan en dicho grupo a partir de otros elementos como las 

razones de pertenencia, las ventajas y desventajas y la proyección futura. Todo esto responde a los 

componentes cognitivo, evaluativo y emocional que conforman las identidades sociales. Este 

hecho no es distintivo del actual estudio, sino que constituye una continuidad con respecto a las 

investigaciones anteriormente citadas. 

Dicho esto, cabría preguntarse: ¿cómo se plantean su proyección futura aquellas personas con alto 

capital económico?, ¿cómo juegan estas proyecciones con las dinámicas económicas y sociales de 

la actualidad? 

Para encontrar respuestas a estas interrogantes sería importante ahondar en materia de proyectos 

futuros y los principales estudios que sobre este tema se han realizado en Cuba. 
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Proyectos futuros desde la perspectiva de las identidades sociales 

La referencia teórica y metodológica que se tendrá en cuenta para comentar los más recientes 

hallazgos referidos a identidades sociales y proyectos futuros, responde a la trayectoria de trabajo 

de la Dra. Laura Domínguez García, investigadora que ha trabajado el tema en la facultad de 

psicología de la Universidad de La Habana desde el año 1998. 

Domínguez García define proyectos futuros como “la estructuración e integración de un conjunto 

de motivos, elaborados en una perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que poseen 

una elevada significación emocional o sentido personal para el sujeto y de las estrategias 

correspondientes para el logro de los objetivos propuestos” Domínguez e Ibarra (citado por 

Domínguez, 2019) (p. 446). 

Dichos proyectos están estructurados por dimensiones que tienen que ver con el contenido del 

mismo, la estrategia de consecusión, la temporalidad y los obstáculos. 

Una síntesis en materia de resultados sobre estudios de proyectos de vida, principalmente en 

jóvenes con nivel superior, apunta a que los contenidos de estos se orientan a las esferas del 

estudio, la profesión-trabajo, la familia, el empleo del tiempo libre, sus necesidades materiales y 

la realización de sí mismo. De cierta forma, los resultados actuales no difieren de lo que 

históricamente se registra en esta materia, sin embargo, las áreas de preferencia se han movido 

últimamente. 

En la muestra actual, los contenidos de los proyectos que se posicionan con más frecuencia tienen 

que ver con el área personal (autorrealización) con el 41,8 %. Estos están relacionados con mejorar 

la posición económica o adquirir bienes materiales (43,6 %), viajar o emigrar (37,6 %), el 

desarrollo personal y espiritual (16,2 %) y tener pareja (2,6 %). 

El área profesional es la segunda más frecuente con un 40,7 %. Sus contenidos se asocian a 

superación profesional (65,8 %), apertura de negocios propios o crecimiento de negocios ya 

creados (24,6 %), y conseguir un buen empleo (9,6 %).  
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Entre los argumentos más frecuentes para enunciar los proyectos se encuentra: “tener una pequeña 

empresa. // Crecimiento y estabilización de mi negocio. // Superarme profesionalmente. // Lograr 

que mi compañía sea una MYPIME. // Hacer crecer mi compañía. // Abrir mi propio negocio”. 

La posibilidad de emprender y desarrollar negocios privados se posiciona cada vez con más 

fortaleza en los resultados de la investigación, fundamentalmente en los cuentapropistas, lo cual 

coincide con las medidas gubernamentales de naturaleza socio-económica que se implementan a 

nivel nacional, relacionadas con la potenciación del sector privado. Sin embargo, también se 

visualiza el emprendimiento en Cuba como un proceso engorroso, burocrático y con trabas en lo 

que refiere a políticas que favorezcan la implementación de negocios particulares. 

A continuación, algunos argumentos desde el discurso de los sujetos, referidos a los proyectos 

futuros: 

Mi primer proyecto sería graduarme, las acciones es seguir estudiando y preparándome y 

los obstáculos es que ahora mismo la situación epidemiológica del país no me permita ser 

una mejor profesional. // Consolidar mi pequeña o mediana empresa/ aprobación 

gubernamental/ condiciones materiales y financieras adecuadas. // Hacer un Master en 

Psicología Clínica Infantil. La acción sería graduarme y comenzar la búsqueda de este 

nuevo proyecto de superación. Los obstáculos serían: la temporalidad de la pandemia y los 

recursos económicos que necesite. 

De esta manera, la percepción de prosperidad y bienestar se asocia al progreso económico y social 

a través de la materialización de proyectos de vida, principalmente vinculados al trabajo. 

A pesar de que los sujetos se proyectan en aras de un desarrollo que traería beneficios económicos 

para el país, visualizan la mayoría de los obstáculos de forma externa y perciben la situación del 

país como crítica y desfavorecedora, al crear un escenario difícil de cara a las aspiraciones de los 

sujetos del grupo que buscan seguir creando riqueza. Para ellos, es una situación que se traduce en 

límites impermeables, en la imposibilidad de una Cuba próspera. Se pudiera inferir que estos 

obstáculos son las principales causas que marcan el contenido de los proyectos personales, 

fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la emigración, ya que son dichas trabas los 

argumentos más frecuentemente usados para explicar este fenómeno. 
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En cuanto a la esfera familiar, los contenidos de un 16,1 % de los proyectos en general, se centran 

en formar una familia y tener hijos (68,8 %), disfrutar y recrearse en familia (20 %) o poder ayudar 

económicamente a los familiares (24,4 %). Este último proyecto emerge como resultado de la crisis 

económica por la que atraviesa el país y la incertidumbre ante la adquisición de bienes y servicios 

básicos. 

El 1,4 % de los proyectos corresponden al área socio-política y tiene que ver con que termine la 

pandemia; en ocasiones este proyecto se enuncia también como obstáculo fundamental para la 

consecución del resto de proyectos: 

Mi proyecto es graduarme, el obstáculo es la situación de la pandemia que no termina. // 

Hacer un negocio propio/ esperar que el COVID finalice, reunir capital (acciones) / COVID 

y estar en cuba como país bloqueado (obstáculos). // Viajar/ Reunir dinero, conseguir 

visado (acciones) / COVID (obstáculo). 

Como se puede evidenciar, es más bien un deseo, pues no depende objetivamente de un plazo 

establecido o de estrategias personales encaminadas a su consecución. 
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Figura 2. Contenido de los proyectos futuros 

 

Fuente: Leyanis Angélica Plasencia Verdecia. 

Los contenidos de los proyectos más frecuentes no se alejaron de lo esperado por la investigadora, 

ya sea por el contexto como por las características de la muestra: son personas con altos niveles de 

ingreso y estilos de vida, por lo que, desde el imaginario social pudiera esperarse de ellos proyectos 

más centrados en la prosperidad económica, el bienestar personal y profesional. Sin embargo, hay 

algo novedoso y de lo que no se puede aún explicar las causas desde lo científico, solo hipotetizar, 

y tiene que ver con la elevada motivación de cara al futuro que presenta la muestra, pues el 69,1 

% de los sujetos explica tres proyectos de vida y solo el 2,7 % no enuncia proyecto alguno.  

Sería interesante explorar proyectos futuros en una muestra más amplia, y con el control de otras 

variables, para determinar si la alta movilización se debe a la dimensión del nivel económico, a la 

del sector cuentapropista solamente, o si también persiste este resultado en muestras con otras 

características. La buena noticia es que, mientras existan deseos de proyectarse hacia el futuro con 

el alto nivel de estructuración actual, entran a jugar en el plano social diversos escenarios y vías 

de aprovechamiento para implementar políticas que impulsen el desarrollo económico y social en 

Cuba. 
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De cualquier manera, esto constituye una ruptura con respecto a la investigación de Dujarríc y 

Vázquez (2015), pues en este caso, los sujetos se proyectan con más frecuencia al futuro y 

elaboran, mayoritariamente, más de un proyecto, a diferencia del estudio previamente citado donde 

muy pocos sujetos lograban exponer más de un proyecto futuro. Además, una de las últimas 

investigaciones hechas por Arango y Pañellas (2021), agrupa resultados en materia de identidades 

sociales referentes a proyectos futuros y presenta como característica la baja motivación que 

presentaban los sujetos; con énfasis en proyectos concretos, presentistas y con corte económico. 

En cuanto al nivel de elaboración de estrategias, en sentido general, se presentan como 

parcialmente estructuradas. La temporalidad es diversa, en dependencia del contenido del proyecto 

(Domínguez, 2019). 

En este estudio, los proyectos presentan un elevado nivel de estructuración, lo que se traduce en la 

visualización de estrategias acordes y la identificación de obstáculos para la consecución de los 

mismos; en todos los casos, se establece una temporalidad relativamente acorde con el proyecto 

de vida. Sobre la temporalidad, se sitúan los períodos de consecución a largo y mediano plazo, con 

un 29,4 % y un 31,2 % respectivamente. 

El 99,3 % de las estrategias enunciadas son adecuadas al proyecto explicado, lo que quiere decir 

que se ajustan al contenido, son realistas y objetivas. En cuanto a los obstáculos, fueron enunciados 

175 entre externos, internos y mixtos; de las 188 respuestas ofrecidas por los sujetos el 70,2 % 

corresponde a obstáculos externos. Los más enunciados en este sentido, como ya se ha comentado, 

son la inestabilidad económica del país, la pandemia, las trabas del gobierno cubano y los bajos 

salarios. El 17,6 % señala obstáculos internos, relacionados principalmente con la gestión del 

tiempo, responsabilidades individuales y falta de voluntad. El 5,3 % enuncia obstáculos mixtos, y 

un 6,9 % de las respuestas registraron que no existe ningún obstáculo para llegar a realizar su 

proyecto. 

Pareciera que, por algún motivo, en el cual sería interesante profundizar, la muestra se siente 

comprometida con su futuro, es capaz de establecer proyectos, estructurarlos adecuadamente y 

asignarles una temporalidad acorde a sus objetivos. Un elemento que pudiera estar favoreciendo 

ese proceso sería la identidad asociada a la tenencia de capital económico, ya que los proyectos 

tienen un matiz en su mayoría material y económico, independientemente de la esfera a la que se 

circunscribe. 
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Por último, la presente investigación permitió realizar aportes novedosos al tema de las 

desigualdades sociales y económicas; sobre todo porque se investigó un ámbito abordado con 

menor frecuencia en las ciencias sociales, como es el grupo de alto capital económico. Además, 

fue interesante comparar resultados que tienen que ver con proyectos futuros desde la mirada de 

las identidades sociales. 

Dichos proyectos de vida conectan con el macro proyecto social que persigue el país para 

desarrollarse y pueden ser aprovechados para favorecer las políticas de inclusión de actores 

laborales en la economía cubana, y buscar vías de realización de proyectos que tributen a un 

mejoramiento no solo personal, sino también social. 

 

Conclusiones 

▪ Se reafirma la existencia de una identidad social asociada a la pertenencia al grupo de alto 

capital económico; existe conciencia de pertenencia a dicho grupo, evaluaciones positivas 

y sentimientos relacionados con este. Sin embargo, hay resistencia a reconocerse como 

grupo desde la dimensión consciente argumental.  

▪ Emerge como ruptura con estudios anteriores en los que la mayoría de la muestra refiere 

tres proyectos futuros. Esto indica que existe una elevada movilización de la proyección 

de vida de los sujetos.  

▪ Los proyectos futuros se vinculan fundamentalmente al área personal, cuyos contenidos 

predominantes son la adquisición de bienes materiales y la migración. 

▪ La segunda área más abordada es la profesional, y el proyecto más frecuente es la 

superación profesional. En este sentido, se posiciona con fuerza la visualización del 

emprendimiento en Cuba, el desarrollo de empresas y compañías privadas o cooperativas.  

▪ Las estrategias y la temporalidad se manifiestan acorde al proyecto, por lo que presentan 

alto nivel de estructuración. 

▪ Los obstáculos más enunciados son de carácter externo, de los cuales se visualizan la 

inestabilidad económica del país, la pandemia, las trabas del gobierno cubano y los bajos 

salarios. 
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RESUMEN 

La Covid-19 ha tenido un impacto negativo en todos los órdenes de la vida de los seres 

humanos. La niñez y la adolescencia son edades de elevada vulnerabilidad psicológica. 

Ellos son más sensibles a la desestructuración de sus rutinas, actividades y contextos de 

desarrollo habitual. También este grupo poblacional tiene la peculiaridad de depender de 

sus padres y familiares cercanos para la satisfacción de la mayor parte de sus necesidades 

de todo tipo, pero en este momento muchos de esos adultos tambien presentan afectación 
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emocional. El objetivo de la presente investigación es reevaluar el impacto psicológico del 

aislamiento físico en los infantes, a un año de estar viviendo en el contexto de la COVID19. 

A pocos meses del comienzo de la pandemia, los autores del presente estudio realizaron 

una investigación acerca de los efectos del aislamiento físico en los niños y adolescentes, 

la cual es el referente fundamental para comparar los nuevos datos recopilados en este 

monitoreo de la misma problemática. La población de estudio son los infantes cubanos. Se 

trabajó con una muestra aleatoria de 500 sujetos. En la reevaluación se confirman las 

mismas tendencias en los cambios de conducta, aunque en menores frecuencias globales, 

que se apreciaron a dos meses del comienzo de la pandemia en nuestro país. Se destaca el 

sobreapego al cuidador principal como la conducta más frecuente, los horarios de sueño 

alterados, voluntarismo, conducta rebelde/desafiante y el sobreconsumo de tecnologías. 

Nuevamente aparece la resistencia al estudio como problemática en alta presencia en la 

muestra.   

Palabras Clave: infancia; covid-1; efectos psicológicos; aislamiento físico.  

 

ABSTRACT: 

Covid-19 has had a negative impact on all aspects of human life. Childhood and 

adolescence are ages of high psychological vulnerability. They are more sensitive to the 

disruption of their routines, activities and contexts of habitual development. This 

population group also has the peculiarity of depending on their parents and close relatives, 

for the satisfaction of most of their needs of all kinds. However, adults have also been 

victims of negative emotional states. The objective of this research is to reevaluate the 

psychological impact of physical isolation in infants, one year after living in the context of 

COVID-19. A few months after the start of the pandemic, the authors of this study 

conducted an investigation about the effects of physical isolation in children and 

adolescents, which is the fundamental reference to compare the new data collected in this 
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monitoring of the same problem. The study population is Cuban infants. We worked with 

a random sample of 500 subjects. The reassessment confirms the same trends in behavior 

changes, although in lower overall frequencies, which were seen two months after the start 

of the pandemic in our country. Overattachment to the main caregiver is highlighted as the 

most frequent behavior, disturbed sleep schedules, voluntarism, rebellious / defiant 

behavior and overconsumption of technologies. Once again, resistance to the study 

appears as a problem in high presence in the sample.  

Keywords: childhood; covid-19; psychological effects; physical isolation. 

 

 

Introducción 

Cada día que transcurre después del comienzo del azote de la pandemia por COVID-19, se 

incrementa el tiempo de impacto negativo que, en todos los órdenes de la vida, está sufriendo la 

humanidad. La enfermedad ha afectado a toda la sociedad y tiene consecuencias psicosociales en 

los individuos, que se sienten estresados y preocupados. No sabemos con certeza cuántas secuelas 

quedarán, ni la magnitud de sus efectos sobre el bienestar de las personas. Las investigaciones van 

dando cuenta de la aparición de síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, alteraciones 

del sueño e incremento del estrés en general (Balluerka, Gómez, Hidalgo, et al., 2020). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la amenaza de la COVID-19 y el 

confinamiento están causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades, el cual debe ser 

atendido con "medidas imaginativas” (DW, 2020).  

La niñez y la adolescencia son edades de elevada vulnerabilidad psicológica. Estos grupos son más 

sensibles a la desestructuración de sus rutinas, actividades y contextos de desarrollo habitual. Hay 

que tener en cuenta que, en el transcurso de un año, sus condiciones de vida han cambiado 

drásticamente varias veces.   
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La infancia, como grupo poblacional, en gran medida, depende de padres y familiares cercanos 

para satisfacer la mayor parte de sus necesidades, y durante los últimos quince meses, los adultos 

han sido víctimas también de estrés, sobrecarga y estados emocionales negativos. Por ello en 

muchos casos, la accesibilidad y la disponibilidad del apoyo no han sido canalizadas como la 

infancia lo requiere (Orgilés, Morales, Delvecchio, 2020). Según Sandín (2003), la adaptación al 

estrés puede estar modulada por el apoyo social y el tipo de afrontamiento de la persona que lo 

sufre. Es importante, por tanto, conocer la respuesta psicológica que ha tenido la población infantil 

y su relación con las dinámicas familiares, como vía para trazar estrategias de contención, 

acompañamiento y rehabilitación.   

A pocos meses del comienzo de la pandemia, se dio a conocer un estudio acerca de los efectos del 

aislamiento físico en niños y adolescentes cubanos que consistió en una encuesta online (García, 

Castellanos, Pérez, et al., 2021). En él, fue constatado que cerca de un 91 % de los niños estudiados 

presentó síntomas de malestar psicológico. Ese estudio servirá de referente fundamental para 

comparar los nuevos datos recopilados en este monitoreo de la misma problemática. El objetivo 

es reevaluar el impacto psicológico del aislamiento físico en la infancia, a un año de estar viviendo 

en el contexto de la COVID-19 

 

Desarrollo 

El marco muestral para el estudio está conformado por la población de niños y adolescentes 

cubanos. En plataformas digitales se lanzó una convocatoria a la que respondieron cuidadores 

principales, y llegó a conformarse una muestra aleatoria de 500 infantes a través del método Bola 

de Nieve. Se empleó una adaptación de la encuesta online aplicada en el estudio de referencia, sin 

ningún control de variables (García, Castellanos, Pérez, et al., 2021).   

El 91 % de los sujetos que respondieron la encuesta eran madres de niños y adolescentes de la 

muestra. También contestaron abuelas y padres en una proporción de 21 y 20 %, respectivamente. 

El 83,2 % de los encuestados eran residentes de La Habana, el resto de las provincias tienen una 

baja representatividad en la encuesta.  
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Resultados 

Presencia de la COVID-19 en las familias estudiadas 

Dada la importancia de la protección de la población infantil ante la COVID-19, se investigó 

cuántos niños padecieron la enfermad. Solo cinco fueron positivos al virus, lo que representa un 1 

% de la muestra. Sin embargo, son veintiocho (6 %), la cifra total de infantes con al menos un 

conviviente que ha padecido la enfermedad. De ellos, en el 32 %, ha sido la madre, una tía, en el25 

%, y padres y abuelas con 14 % en cada caso.  

 

Redes de apoyo y estatus laboral de los cuidadores. 

Sobre la existencia de redes de apoyo para desempeñar los roles de cuidados de los niños y 

adolescentes, se identificaron 324 personas encuestadas quienes refieren que han contado con ello 

(65 % de la muestra). Han estado sin apoyo alguno, 176 cuidadores (35 %), y esto tiene probables 

implicaciones negativas para el bienestar de los infantes a su cuidado. El apoyo social es un factor 

de funcionalidad familiar (Arés, 2010), y el aislamiento físico en los hogares, la falta de apoyo y 

de tiempo para el autocuidado repercuten negativamente en la calidad del cuidado infantil. Esto se 

comportó ligeramente superior a la primera investigación.  

El 38 % de los cuidadores (187) reporta no tener un vínculo laboral activo en este momento; ellos 

se encuentran en casa cuidando de los hijos y en las labores del hogar. El 62 % restante está 

desempeñando funciones de trabajo: algunos, de modo presencial varios días de la semana (144, 

para 29 %), en teletrabajo se encuentran 121 (24 %), y a tiempo completo presencial 46 (9 %).   

Un 63 % de niños y adolescentes tienen mayor estabilidad en los cuidados y menos riesgos contra 

su bienestar cuando el cuidador principal debe trabajar fuera de casa, ya que quedan a cargo de un 

familiar. Un 11, 9 % sin embargo, recibe un apoyo que alterna entre dos o más familiares, mientras 

que a un 9, 8 %, les llega de vecinos o amigos. En un 14, 6 %, son llevados por el cuidador al 

círculo infantil estatal o privado; en este caso el riesgo se encuentra asociado a una mayor 

exposición al virus.   
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Cambios de conducta: síntomas y tendencias en las respuestas adaptativas 

De los 500 casos que componen la muestra de niños, niñas y adolescentes, 410 han 

mostrado/manifestado cambios de conducta asociados al aislamiento en casa, lo cual equivale a un 

82 %. Se aprecia una disminución de esta proporción en relación con la investigación anterior, en 

la que casi el 91 % de los infantes estudiados, presentaban afectaciones psicológicas. Esto coincide 

con el estudio de Erades y Morales (2020) y Xie, Xue, Zhu, et al. (2020).  

El anexo 1 muestra, por rangos etarios, el porciento de niños afectados, por encima del 70 % en 

todos ellos, con excepción de los pequeños de cero a once meses. En el segundo grupo, a pesar de 

que un buen sistema de cuidados puede proteger el bienestar, ya aparecen necesidades psicológicas 

que requieren una disposición favorable de los cuidadores.  Los niños entre seis y siete años son 

los más afectados en número, aunque es mínima la diferencia con los que tienen desde ocho hasta 

dieciocho años. La situación de estos infantes se ha complejizado al iniciar la escolarización, y con 

ella la formación del hábito de estudio durante el período de aislamiento. Enseñar y aprender en 

casa sobrecarga aún más las dinámicas cotidianas en los hogares (Guevara y D`Alessandre, 2020).   

Los síntomas y tendencias en las respuestas adaptativas se han dispersado en múltiples variantes 

(Anexo 2). Los más frecuentes en orden son: el sobreapego (49,8 %), la alteración de los hábitos 

de sueño (49 %), el voluntarismo (44,4 %), el sobreconsumo de dibujos animados y videojuegos 

(40 %), la irritación (36,4 %), la conducta rebelde (36,2 %), el apetito exagerado (25,2 %) y las 

dificultades para concentrarse (23,4 %). Son estas las mismas conductas que con mayor frecuencia 

aparecieron en la investigación de referencia, con excepción del sobreconsumo tecnológico, el cual 

no fue explorado directamente en aquella ocasión.   

Sin embargo, al analizar la presencia de los síntomas por rangos de edades, se encuentran 

porcientos mucho más altos que los globales del total de la muestra estudiada. Estas diferencias 

pueden estar mostrando que, al cabo de un año de vida en pandemia por la COVID, se han 

establecido perfiles de respuestas adaptativas, según los períodos evolutivos de los infantes.  Esto 

se fundamenta además en la gran cantidad de síntomas (quince) que tienen relaciones 

estadísticamente significativas con la edad. Según la prueba de Kruskal-Wallis algunos síntomas 

se presentan más frecuentemente en algunos rangos de edades. Esto se analizará a continuación:  
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▪ El sobreapego que está en un 49,8 % de casos, llega a un 63,9 % de los niños de tres años; 

a un 62,1 % entre los de uno y dos años, y a 50 % en los de cinco. Los datos en los dos 

primeros rangos de edades coinciden con la investigación pionera. Mientras más pequeños 

son los niños, más dependen, para su seguridad y la satisfacción de necesidades, de sus 

cuidadores principales. Esto explica que, en la adversidad de la pandemia, el apego normal 

se ha intensificado notoriamente.  

▪ Los horarios de sueño alterados aparecen en un 49 % de la muestra, pero llega a un 70,7 % 

entre los doce y dieciocho, y a un 58,2 % entre los ocho y once años. Se observó un 

comportamiento similar en la investigación de referencia, aunque en esta también se 

incluyeron los pequeños de cuatro a cinco años. Los adolescentes tienen una tendencia 

natural a un desplazamiento de los horarios de sueño hacia bien tarde en la noche. En este 

período evolutivo, el ciclo sueño-vigilia cambia debido al proceso de crecimiento y 

maduración cerebral que están viviendo. Por ello, su sueño y su despertar se retrasan 

(Yáñez, 2019), y esto se ha favorecido por el hecho de estar en la casa de modo permanente.  

▪ El voluntarismo se expresa en un 44,4 %, pero alcanza un 65, 6 % en los niños de tres años 

y un 50 % en los de cuatro a cinco años. Igual se comportó en el primer estudio, lo cual se 

corresponde con conductas que aparecen en la crisis de los tres años, las cuales pueden 

mantenerse si los adultos no saben manejarlas adecuadamente. Esto se ha combinado con 

el hecho de que la convivencia en los hogares a tiempo completo ha generado conflictos 

respectos a los límites, normas, y la regulación en general, de los comportamientos 

infantiles. Sin embargo, esta conducta desciende significativamente en los rangos de edad 

de doce a dieciocho años (29,3 %). Aunque parezca contradictorio, puede ser que al cabo 

de un año una buena parte de los adolescentes ya hayan asimilado las nuevas pautas del 

confinamiento, que tuvieron que aprender. También desciende en los niños de uno a dos 

años (25,3 %) y en los lactantes (14,3 %).  

▪ El sobreconsumo de tecnologías, presente en el 40 % de la muestra, se eleva hasta una 

incidencia del 63,7 % en los niños de ocho a once años. Esta es una edad en la que los niños 

comienzan a tener cambios de intereses, por lo que puede resultar más difícil para padres 

y madres convidarlos a otras actividades. En el caso de los adolescentes, en quienes el 

sobreconsumo de tecnologías se expresa en un 41,5 %, puede entenderse que haya ocurrido 

un sesgo en la evaluación por considerarlo sus cuidadores una conducta común en la edad. 
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Llama la atención, a pesar de tratarse de bajos índices, que se reporte sobreconsumo 

tecnológico en un 21, 8 % de pequeños entre uno y dos años, y en un 26,2 % de tres años, 

edades donde, por esta razón, existen grandes riesgos de afectación del desarrollo 

psicológico.  

▪ La irritación y los llantos frecuentes se muestran en un 36,4 % de la totalidad de infantes 

estudiados. Se incrementa a un 49,2% en niños de tres años, lo que denota algún malestar 

específico en este grupo vulnerable, al igual que en la primera investigación.   

▪ La conducta rebelde y desafiante está presente en un 36,9 % de la muestra estudiada. Se 

incrementa a 48,8 % en adolescentes de doce a dieciocho años y a 46,2 % en niños de ocho 

a once. Estos son los grupos de más edad, por lo que puede comprenderse que expresen 

activamente su inconformidad con determinados aspectos en la relación con los adultos.  

En cambio, desciende hasta un 14,3 % en los lactantes, quienes aún no pueden expresarse 

de esta manera. En el primer estudio, estas conductas tuvieron mayor presencia en 

adolescentes y niños de tres años.   

▪ El apetito exagerado que se expresa en un 25,2 % de la cifra global de casos que se 

estudiaron, sube al 43,2% en los niños de seis a siete años (al igual que en la investigación 

anterior) y al 39,6 % en los de ocho a once. Esto contrasta ampliamente con el 6,9 % de 

presencia en los pequeños de uno a dos años y con la ausencia total del síntoma en lactantes.  

▪ En un 23,4 % de la muestra aparece la dificultad para concentrarse, que aumenta al 36,5 % 

en niños de seis a siete años y al 30,8 % en los de ocho a once. Esto coincide con lo sucedido 

en la primera investigación, aunque allí se presentó en índices mayores. En cambio, la 

conducta disminuye notoriamente en los tres primeros rangos de edad. Es probable que 

este síntoma esté determinado por la complejidad que supuso estudiar a través de teleclases.  

Otros síntomas con bajos índices, pero con significación estadística para la edad, se 

expresan por encima de la media en la muestra en algunos grupos etarios, mostrando cierta 

tendencia a mayor afectación en niños de esas edades:  

➢ Los de seis a siete son los que denotan más síntomas, con la mayor presencia de miedos, 

agresividad, succión del pulgar, bruxismo (que es un síntoma de mayor severidad), y con 

onicofagia en menor medida.   

➢ Los de cuatro a cinco muestran presencia de miedos, agresividad, bruxismo y onicofagia.   
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➢ Los de ocho a once años expresan agresividad, bruxismo, onicofagia y los tics motores 

(que es otro síntoma de afectación severa, coinciden aquí dos de ellos). También se 

expresan por encima del promedio, los tics en adolescentes.   

➢ La manipulación de genitales se da por encima del promedio en los niños de tres años.  

➢ Los grupos de edades con mayores afectaciones son los de seis a siete, de ocho a once y de 

cuatro a cinco años. La actividad escolar puede ser un factor que esté determinando estas 

afectaciones, lo cual se hace más complejo en los niños que tuvieron que aprender la lecto-

escritura en sus hogares.   

 

Relación entre el sexo y los síntomas. 

Al analizar cómo se distribuyen los síntomas por sexo, se encontraron algunos con predominio 

evidente en niñas o en niños. Esto se hace más notorio cuando son los niños los más afectados, lo 

que indica más tendencia a la morbilidad en ellos. Resulta interesante que, en la investigación de 

referencia, las diferencias por sexo fueron mínimas. El anexo 3 muestra los síntomas que son más 

frecuentes en las niñas. Hay una coincidencia en la primera y segunda investigación respecto al 

predominio en niñas de los dos últimos síntomas mencionados.  

En el anexo 4 se evidencia el predominio de síntomas en el sexo masculino. En la investigación 

anterior solo se dio coincidencia con la succión del pulgar y el apetito exagerado.    

 

Estudio en el hogar 

La actividad de estudio, que antes se efectuaba en la escuela, se ha desarrollado en los hogares, 

con el apoyo de las clases que se trasmiten por la televisión. En ellas se orienta la realización de 

tareas escolares. Los padres tienen la responsabilidad de velar porque sus hijos las cumplan con la 

debida calidad.   

El 51 % de la muestra (257 casos) se encuentra en edad de recibir teleclases en este tiempo de 

aislamiento físico en los hogares. De ellos, un 72 % expresa algún nivel de resistencia para hacerlo, 

y un 7 % no estudia en lo absoluto. En la investigación anterior, estas cifras estuvieron ligeramente 

por debajo, en un 69,7 % y 5,5 % respectivamente. (Anexo 5).  
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Al indagar acerca del tipo de dificultad ante el estudio que más se está presentando, 135 sujetos 

manifiestan resistencia activa al estudio, lo cual equivale a 72,4 % de los que estudian con 

dificultad, que son la mayoría. En un 44,6 %, se encuentra también demora en hacer las 

actividades, lo cual puede incluir formas de resistencia pasiva. Los problemas de índole cognitiva 

o de rendimiento docente se presentan en menores frecuencias.   

 

Discusión de resultados 

En la reevaluación del impacto psicológico del aislamiento físico en niños y adolescentes cubanos 

se confirman, en líneas generales, las mismas tendencias que se apreciaron a dos meses del 

comienzo de la pandemia en nuestro país.   

Más del 60 % de los cuidadores que formaron parte de este estudio, tienen un vínculo laboral activo 

en alguna de sus modalidades actuales. Aunque en minoría, una parte de ellos reportaron no contar 

con redes de apoyo para la atención de los hijos y que, ante la necesidad de salir a la calle, no 

cuentan con un cuidador estable que se ocupe de ellos. Se trata entonces de niños y adolescentes 

que se encuentran en riesgo de vivir situaciones que afecten su bienestar físico y mental.   

Se aprecia una ligera disminución respecto a la evaluación de mayo del 2020, que puede estar 

hablando de un número de infantes, que, aunque reducido, ha logrado adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida sin expresión de un malestar subjetivo significativo. No obstante, siguen 

predominando los cambios de conducta en la población estudiada. Se trata de respuestas 

adaptativas y síntomas de molestias psicológicas ante toda la adversidad que han estado viviendo 

niños, niñas y adolescentes durante este tiempo.   

Se mantienen las mismas tendencias en los cambios de conducta, aunque en menores frecuencias 

globales.  Se destaca el sobreapego al cuidador principal como la conducta más frecuente, los 

horarios de sueño alterados, el voluntarismo, la conducta rebelde/desafiante y el sobreconsumo de 

tecnologías.   

Al cabo de un año de vivir en aislamiento físico por la COVID, se han establecido perfiles 

claramente identificables de síntomas o conductas frecuentes, según las edades de los niños. Los 

infantes entre cuatro y once años son los más afectados.   
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Se aprecia además un predominio significativo del sexo masculino sobre el femenino, con 

presencia de un grupo importante de los síntomas estudiados.  

Nuevamente aparece la resistencia al estudio como problemática de gran peso en la muestra. Las 

dificultades que más confrontan los cuidadores son las de lidiar con formas activas y pasivas de 

dicha resistencia, no así en cuanto al rendimiento docente propiamente.   

Se reiteran los retos y complejidades planteados en la investigación anterior, respecto al 

desempeño de los roles familiares: organizar la vida de los niños, apoyar directamente el estudio, 

ofrecerles actividades para cubrir sus necesidades y a la vez atender al vínculo laboral y las tareas 

del hogar. Queda claro que ha existido sobrecarga de funciones, y que la madre es la figura más 

afectada por ello. Igualmente se repiten como aspectos positivos el tiempo compartido en familia, 

haber podido profundizar el vínculo con los hijos, e incidir más directamente en distintas aristas 

de su formación.   

El contexto de la Covid-19 ha mostrado con mayor claridad que existen cuidadores con la 

necesidad de contar con apoyo fuera del marco familiar para ejercer los cuidados de los hijos, sin 

contar otras vulnerabilidades, como la situación económica, condiciones de vivienda, entre otras, 

que tuvieron alta representación en un estudio de una muestra de niños cubanos que enfermaron 

por la COVID (García, Castellanos, Pérez, et al., 2021).    

La escuela cubana tiene ante sí el reto de recibir en sus aulas a una infancia y una adolescencia que 

requiere renovar la motivación y el hábito de estudio. Esto debe formar parte de la preparación de 

los docentes al retomar el aprendizaje con carácter presencial. Asimismo, se deben tomar en cuenta 

las diferencias individuales en cuanto al impacto psicológico del aislamiento sobre la salud mental 

de niños y adolescentes.  

A pesar del tiempo prolongado en los hogares y todas las adversidades que ha afrontado, la niñez 

cubana sigue manifestando la tendencia a una buena adaptación. Aunque se reiteran como 

predominantes los mismos síntomas y conductas de la primera investigación, no se estructuran en 

trastornos psicopatológicos complejos. Además, se aprecia una disminución en la prevalencia de 

las afectaciones. Esto habla de las potencialidades en términos de recursos psicológicos con las 

que cuenta nuestra infancia, así como del enorme esfuerzo que han desplegado las familias en ese 

empeño.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Porciento de niños afectados por rangos etarios 

 

Fuente: Roxanne Castellanos Cabrera, Aurora García Morey, Daidy Pérez Quintana, Jagger 

Álvarez Cruz. 

Anexo 2. Proporción en que se presentan síntomas y tendencias en las respuestas adaptativas. 

 

Fuente: Roxanne Castellanos Cabrera, Aurora García Morey, Daidy Pérez Quintana, Jagger 

Álvarez Cruz. 
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Anexo 3. Predominio de síntomas en el sexo femenino 

 

Fuente: Roxanne Castellanos Cabrera, Aurora García Morey, Daidy Pérez Quintana, Jagger 

Álvarez Cruz. 

Anexo 4. Predominio de síntomas en el sexo masculino 

 

Fuente: Roxanne Castellanos Cabrera, Aurora García Morey, Daidy Pérez Quintana, Jagger 

Álvarez Cruz. 
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Anexo 5. Porcentaje de la muestra en edad de recibir teleclases 

 

 

Fuente: Roxanne Castellanos Cabrera, Aurora García Morey, Daidy Pérez Quintana, Jagger 

Álvarez Cruz. 
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RESUMEN 

Cuando la Organización Mundial de la Salud decreto, en marzo de 2020, que la transmisión 

por el nuevo coronavirus era pandémica, el aislamiento social se convirtió en la alternativa 

fundamental para prevenir el contagio. El objetivo de este trabajo es caracterizar la 

percepción de los efectos del aislamiento en un grupo de jóvenes universitarios. Se 

reflexiona acerca de cómo estas condiciones son vivenciadas de distinta manera por cada 

individuo y cada familia. Se analiza el período comprendido entre marzo y noviembre de 

2020. La casa, epicentro del confinamiento, además de espacio físico, deviene espacio de 

los jóvenes y su familia, donde se resguarda la intimidad, se intercambian 

responsabilidades de la vida cotidiana y se manifiestan los afectos. Se concibe desde un 

enfoque cualitativo y con un alcance descriptivo. Los resultados apuntan a mostrar que la 

limitación de relaciones interpersonales con los familiares y amigos y de interacción con 
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el entorno, genera emociones negativas, ansiedad, miedo, se reconocen ganancias y 

pérdidas, a la par que representa una oportunidad para el reencuentro consigo mismo y con 

la familia. Se evidencia la significación de la formación profesional en la vida de los 

jóvenes.  La realidad del aislamiento delimitará un antes y un después en diferentes esferas, 

la convivencia familiar será una de ellas. Resulta necesario ofrecer recomendaciones para 

vivir en la nueva normalidad impuesta por la COVID-19   y prepararnos para apoyar a los 

estudiantes ante situaciones complejas. 

Palabras clave:  vivencia; aislamiento; covid-19; jóvenes universitarios. 

ABSTRACT 

When the World Health Organization decreed, in March 2020, that the transmission of the 

new coronavirus was pandemic, social isolation became the fundamental alternative to 

prevent contagion. The objective of this work is to characterize the perception of the effects 

of isolation in a group of university students. It reflects on how these conditions are 

experienced differently by each individual and each family. The period between March and 

November 2020 is analyzed. The house, the epicenter of confinement, in addition to being 

a physical space, becomes a space for young people and their families, where intimacy is 

protected, responsibilities of daily life are exchanged and affections are manifested. It is 

conceived from a qualitative approach and with a descriptive scope. The results point to 

show that the limitation of interpersonal relationships with family and friends and of 

interaction with the environment, generates negative emotions, anxiety, fear, gains and 

losses are recognized, at the same time that it represents an opportunity for the reunion 

with oneself and with the family. The significance of vocational training in the lives of 

young people is evident. The reality of isolation will delimit a before and after in different 

spheres, family life will be one of them. It is necessary to offer recommendations to live in 

the new normality imposed by COVID-19 and prepare ourselves to support students in 

complex situations. 

Keywords: experiences; isolation; covid-19; university students. 
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Introducción 

Las situaciones de emergencia, crisis y desastre, impactan los procesos económicos y sociales. Los 

efectos de la pandemia COVID 19 son de distintos órdenes para la población y la sociedad en 

general.  En la prevención y el enfrentamiento a la pandemia se recomienda el aislamiento social, 

como la mejor vacuna para prevenir el contagio y acortar la cadena de transmisión del nuevo 

coronavirus. Por eso, se hace primordial, desde las ciencias sociales en general, y desde la 

psicología en particular, contribuir a una mejor comprensión de los procesos subjetivos que deben 

considerarse ante la emergencia y que pueden estar favoreciendo o no, un mejor desempeño de las 

personas ante la misma. Entender la complejidad de la decisión de permanecer en la casa, 

confinado y “aislado socialmente”, implica valorar las ganancias y las pérdidas para las personas, 

y en el presente trabajo la atención se ha puesto en los jóvenes estudiantes universitarios. 

La pandemia, a causa del nuevo coronavirus, fue decretada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. “Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de 

propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, 

la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia” 

(OMS, 2020). 

De forma abrupta irrumpió en la vida del planeta un fenómeno para el cual la mayoría de las 

personas no estaban preparadas. Esto ha implicado que, de manera repentina, paralizaran la 

mayoría de las actividades colectivas. ¿Cómo se ha asumido en lo personal? ¿Cuán preparado se 

estaba para ello? 

En tiempo del nuevo coronavirus, frecuentemente, surge las personas se preguntan qué harán 

cuando nos hayamos librado de este virus y no vivamos el aislamiento social. Las respuestas 

tienden a referirse a la dimensión afectiva: abrazar a un familiar o amigo con el que, por el 

distanciamiento social, hace meses no se puede tener un contacto piel con piel. También los deseos 

se refieren a la necesidad de interactuar con el otro, en una reunión familiar o de amigos, además 

de compartir al aire libre y programar paseos con los seres queridos. Aunque la epidemia es la 

misma para todos, cada persona ha tenido una posición diferente ante la misma, en función de su 

situación social del desarrollo y de la manera en que ésta es vivenciada por el sujeto, con 
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oscilaciones que van desde el malestar y desasosiego hasta la maximización de la creatividad 

(Ibarra y Pérez, 2020). 

En el progreso de la epidemia, hasta octubre de 2020, se han sucedido tres etapas fundamentales. 

La primera, pre-epidémica, supuso para las personas sorpresa, ansiedad, temor, búsqueda de 

información sobre el virus y toma de provisiones para un período que no se sabía aún cuanto 

tiempo podía durar. Esta etapa se ubica de enero a marzo de 2020. Hacia finales de este periodo, 

comienzan a organizarse en nuestro país grupos virtuales de orientación psicológica, a través de la 

plataforma WhatsApp. Surgieron como iniciativa de la Sección de Orientación de la Sociedad 

Cubana de Psicología. 

La segunda etapa, llegó alrededor del mes de abril en nuestro país y estuvo relacionada con el 

momento de aceptación del evento y de que el proceso perduraría por un largo período de tiempo. 

En este sentido, se lanzó una campaña publicitaria con el objetivo de que las personas tomaran 

conciencia de la importancia de la responsabilidad personal y de apoyar las medidas tomadas por 

el gobierno y los especialistas, lo que coincidió con la fase de transmisión local del virus. Un tercer 

momento, en el que ya se encontraba sofocado el virus y se pasa a una fase epidémica o pos-

COVID-19, (Ibarra y Pérez, 2020) data alrededor del mes de agosto de 2020 hasta finales de 

octubre de 2020.  

La percepción sobre la epidemia cambia en cada momento debido a que la vivencia depende de 

cómo cada persona pueda interpretar y evaluar los fenómenos que provienen del contexto. A pesar 

de que la juventud es un grupo específico, no se puede concebir de manera homogénea, en tanto 

cada joven es único en relación a su contexto histórico, su ambiente socio-cultural, su etnia, género, 

etc. (UNICEF, 2017).  

Cuestionarse acerca de las prácticas y emociones de las personas confinadas en sus casas, nos 

permite el análisis y comprensión de lo vivido por los jóvenes y sus familias, así como de su estado 

actual para la adaptación a la vida en la nueva normalidad en la etapa post COVID-19 (Cervio, 

2020). 
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Metodología 

El objetivo de este estudio es caracterizar las percepciones sobre los efectos del aislamiento social, 

en las dimensiones de la vida en un grupo de jóvenes estudiantes universitarios.  

En el diseño de la investigación se utilizó una metodología cualitativa, y de alcance descriptivo. 

El diseño cualitativo permite profundizar y visibilizar las vivencias de los jóvenes en condiciones 

de aislamiento. La propuesta tiene un alcance descriptivo del fenómeno estudiado (Hernández y 

Mendoza, 2018) 

La muestra es no probabilística e intencional. Está compuesta por cuarenta jóvenes estudiantes 

universitarios: veintiséis mujeres y ocho hombres, con una edad promedio de 24 años. 

Se empleó el instrumento Átomo social con el objetivo de explorar el mapeo vincular y roles de 

una persona. Consta de dos momentos. Primero, se realiza un esquema familiar que representa a 

las personas con las que ha convivido durante el periodo de confinamiento. Segundo, se solicita a 

los sujetos un análisis sobre la convivencia familiar en esta etapa y su repercusión en aspectos 

como horario de vida, estrategia de aprendizaje, conectividad, disponibilidad tecnológica y otros. 

Para el procesamiento de la información, se realizó un análisis de contenido de los datos, según 

las categorías previamente definidas. En el proceso de categorización, se partió de una lógica 

inductiva, que busca en las respuestas individuales los elementos comunes, lo que posibilitó 

clasificarlos en categorías. Ello permitió la interpretación de los temas y eventos significativos 

para los participantes. 

Resultados 

Condiciones habitacionales y conformación de los hogares 

Los jóvenes registran que conviven con un promedio de tres a cinco personas. El 35 % en familias 

nucleares, el 20 %, monoparentales con jefatura femenina, en familias extensas un 35 % (incluye 

adultos mayores), y un 10 % con su pareja y otro familiar. De estos sujetos, el 20 % vivía en una 

residencia estudiantil antes de la pandemia.  

El ambiente físico de la vivienda podría marcar maneras diversas de convivir en aislamiento. Debe 

entenderse ambiente físico adecuado como la «disponibilidad» de espacio para que cada una de 
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las personas convivientes tenga su lugar de trabajo, pueda realizar ejercicio físico, actividades de 

ocio, etc., y tener buenas condiciones de iluminación y ventilación (Balluerka, Gómez, Hidalgo, 

et al., 2020) 

Estos datos, en correspondencia con el tamaño del hogar, y la posibilidad o no de tener espacio 

propio, permiten analizar características de la convivencia familiar. Las condiciones habitacionales 

son evaluadas en buenas condiciones y el 80 % disfruta de espacio de privacidad. Estas condiciones 

facilitan la comprensión de los resultados. 

 

Percepción sobre la convivencia familiar 

Los jóvenes perciben la convivencia familiar de buena, favorable y armoniosa. Reconocen las 

posibilidades de diálogo entre los miembros de la familia y destacan el papel de las madres como 

sostén, mediadora de conflictos y cuidadora de los más vulnerables:  niños y adultos mayores. Se 

observa que la mujer/madre desempeña su rol genérico, asignado desde la cultura patriarcal. Sin 

embargo, en las cuatro familias en las que la madre continúo trabajando durante el aislamiento, las 

estudiantes asumieron un rol más protagónico en los quehaceres del hogar. 

Un aspecto relevante fue que, en condiciones de aislamiento, la posibilidad de expresarse, y 

desarrollar una escucha activa, representan un apoyo imprescindible para afrontar una situación 

adversa como la pandemia, y reducir los efectos negativos en la salud mental. Así lo vivencian 

veinticinco de los jóvenes. 

 

Percepción de la organización de la vida cotidiana. La actividad de estudio 

Los jóvenes (100 %) narran que la organización de la vida cotidiana transitó por varias etapas. En 

los primeros momentos, primó la incertidumbre y la poca estructuración de la vida. Con la abrupta 

interrupción de las clases, la mayoría (veintiocho) tenía algunas rutinas para permanecer tanto 

tiempo en casa. Consideran (85 %) que dedicaban muchas horas al consumo audiovisual. Con la 

sobreexposición a las pantallas, se produce una inversión de los horarios de sueño y comienzan a 

notarse los efectos negativos transcurridas varias semanas.  
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El reinicio de las clases en la modalidad a distancia sirvió de efecto ordenador de sus rutinas. Con 

la organización de la escolaridad (por vía virtual), la actividad de estudio ocupó un lugar 

importante en la dinámica diaria de los estudiantes. En su mayoría (87,5 %), los jóvenes admiten 

que fue preciso organizar el autoestudio para responder a las demandas de las asignaturas. El 

intercambiar con profesores y estudiantes por grupos de WhatsApp, la telefonía fija y el correo 

electrónico, les permitió transitar el confinamiento con mayor estructuración temporal. Por otra 

parte, establecer horarios y rutinas cercanas a su anterior cotidianidad, en medio de una situación 

con tantos cambios, ofrece puntos de apoyo, cierta estabilidad para adaptarse a las nuevas y 

prolongadas circunstancias. Esto, por supuesto, contribuye a una convivencia armónica, aunque 

diez encuestados reconocen que son estructuras rutinarias difíciles de sostener a largo plazo. Se 

ponen en evidencia, entonces, las potencialidades de los jóvenes para organizarse en función de 

sus intereses y necesidades, y puede notarse que es un reto, lograr la autoorganización de su 

tiempo. 

Al describir las actividades realizadas, mencionan con mayor frecuencia (casi a diario) las redes 

sociales (85 %), conectar con amigues (6,9 %), escuchar música (55,1 %), tareas escolares (50,2 

%), y del hogar (56 %). Estas frecuencias dependen de la posibilidad de conectividad y la 

disposición de datos móviles, aunque reconocen estrategias familiares para apoyarlos, como son 

priorizar las recargas telefónicas (treinta). Otros (cuatro) emprenden trabajos por cuenta propia 

(TPCP) para costearse esos gastos. Entre otras tareas menos frecuentes (más o menos 

semanalmente) mencionaron salir a hacer compras con el 62,5 %. Se destaca la existencia de 

jóvenes que, antes de la COVID-19, no realizaban esta tarea; sin embargo, en condiciones de 

pandemia, la asumen para proteger a los adultos mayores con quienes conviven (30 %) y por las 

complejas condiciones de abastecimiento y distribución de alimentos. 

Los estudiantes también refieren mantenerse informados de la situación epidemiológica del país y 

del mundo (80 %), y reconocen que recibir esa información los ayuda a comprender la necesidad 

de las medidas higiénicos sanitarias y la obligatoriedad de su cumplimiento. No obstante, el 40 % 

señala que la infodemia los afectó negativamente en los primeros meses del aislamiento. 

En resumen, es relevante que, a pesar de la situación inédita, se mantuvo el compromiso de los 

jóvenes universitarios con las labores académicas, se apreció un interés por su formación 

profesional y culminar sus estudios. El 90 % mencionan las estrategias de aprendizaje empleadas 
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y reconocen la gestión y organización de la facultad para lograr la continuidad de estudios. Como 

aspecto negativo, señalan las dificultades y lo costoso de la conectividad. 

Además, la distribución de las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia, por medio 

de reuniones familiares para negociar la asignación de tareas y responsabilidades, favoreció que, 

al malestar generado por el aislamiento no se adicionara la sobrecarga de actividades hogareñas 

en la madre/mujer. Durante el confinamiento, las personas pueden percibir un afrontamiento a los 

problemas de carácter activo y de colaboración, en aquellos casos en que los miembros de la 

familia distribuyan las tareas domésticas y de cuidados de los más vulnerables. En este sentido, se 

pone en evidencia la corresponsabilidad de la pareja en los quehaceres del hogar, así como la 

participación de los hijos u otros familiares 

Asimismo, familias en las que las relaciones interpersonales se regulan desde valores como la 

igualdad, la solidaridad y el respeto, el confinamiento se vive con menos carga para los miembros 

del grupo familiar, particularmente, las mujeres (OMS, 2020). De esta manera, la convivencia 

familiar puede generar el bienestar psicológico necesario para el enfrentamiento a la pandemia y 

la readaptación a la nueva normalidad (Lorenzo, Diaz, Zaldívar, 2020). 

 

Percepciones sobre el impacto en la salud 

Los jóvenes reconocen el impacto del confinamiento en su salud (85 %) (OPS,2020). 

Fundamentalmente, se refieren a la emocional y social.  

La determinación social del desarrollo personal implica la necesidad de interactuar con los otros 

en diferentes escenarios, y de disfrutar de momentos de intimidad y de sociabilidad. El 

confinamiento limita la satisfacción de esas necesidades y las personas pueden experimentar 

malestar, frustración, ansiedad, angustia, aburrimiento y conflictos familiares (Canals, 2020; 

Piñas-Ferrer, 2020). La situación de aislamiento obliga a una nueva manera de convivir, con la 

interacción a diario y a todas horas con las personas con quienes cohabitamos (Paz, 2020). 

En este sentido, el proceso de formación profesional (psicología) influye en la identificación de 

efectos psicológicos tales como ansiedad, angustia, depresión, tristeza e irritabilidad. Como 

tendencia en estos jóvenes, las condiciones de aislamiento, la limitación de los encuentros cara a 
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cara con familiares y amistades (treintaidós), y la ausencia de espacios de socialización 

(treintaicinco) como la universidad, espacios de recreación y cultura y al aire libre, son factores 

generadores de malestar psicológico. 

Este es un resultado a destacar porque las relaciones por medio de las redes sociales, si bien son 

importante en el momento actual y se le dedican muchas horas del día, no suplen totalmente la 

necesidad de compartir con los otros significativos, según manifiestan la mayoría de los jóvenes. 

El efecto del aislamiento en estos transitó desde la etapa de adaptación en los primeros días de 

incertidumbre, a la de angustia en la medida que el confinamiento se prolongaba. 

Al interpretar las reacciones emocionales es preciso contextualizar a la persona. En este caso, se 

diferencian los estudiantes becados de los que no lo son. Los primeros no están adaptados a 

permanecer largo tiempo en casa; para ellas cuatro, la convivencia en familia, al principio, fue muy 

grata y con el transcurso de las semanas, sintieron que extrañaban la residencia estudiantil, a pesar, 

de esta no tener las mejores condiciones. Sencillamente ansiaban compartir con los compañeros y 

amigos. 

El cambio de la rutina diaria de manera radical y repentina, las restricciones, suspensiones o 

modificaciones de actividades laborales, escolares y sociales, crean situaciones difíciles e inéditas 

para la mayoría de las familias (Paz, 2020). Unas (quince) logran adaptarse a esa coyuntura, y otras 

(dieciocho) experimentan dificultades para hacerlo. La situación actual de aislamiento social, el 

miedo al contagio de la enfermedad, a la pérdida de familiares y en particular de las personas 

mayores, así como el malestar ante la incertidumbre, pesimismo respecto al futuro y sensación de 

vulnerabilidad alta, pueden ser factores de riesgo para el aumento de los problemas emocionales 

en las personas (Rodríguez, 2020; Balluerka, Gómez, Hidalgo, et al., 2020; Paz; 2020) y en 

especial en la población infanto-juvenil (Orgilés, 2020). 

En resumen, los universitarios manifestaron haber tenido diferentes sentimientos en el transcurso 

del confinamiento. Los más expresados fueron: angustia y/o tristeza (treintaiuno), cansancio 

(veintinueve), irritabilidad (veinticinco), ansiedad (veintiocho), soledad (quince), desesperación 

(veintiséis), u otros sentimientos (veintidós). 

El período de aislamiento genera una carga emocional de tristeza, miedo, irritabilidad, estrés y 

ansiedad en algunos miembros de las familias, lo cual puede impactar, no sólo en quienes los 
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experimentan sino también en las relaciones con las personas con quienes conviven (Paz, 2020). 

Esto fue expresado como preocupación de cuatro jóvenes. 

Al mismo tiempo, el nuevo coronavirus ha obligado a postergar proyectos y cambiar el ritmo de 

nuestra vida. Para la juventud, generación que se caracteriza por la inmediatez y la rapidez, vivir 

el aislamiento los obligó a lentificar el ritmo de sus vidas, a reencontrarse con la familia y consigo 

mismos. Esta realidad, desafía a las ciencias sociales y en la etapa post COVID-19, habrá que 

plantearse proyectos de investigaciones, con el objetivo de indagar el impacto de la dura 

experiencia vivida por los jóvenes en la subjetividad individual y grupal. 

Cuestionarse acerca de las prácticas y emociones de las personas confinadas en sus casas, nos 

permite el análisis y comprensión de lo vivido por los jóvenes y sus familias y su estado actual 

para la adaptación a vivir en la nueva normalidad en la etapa post COVID-19 (Cervio, 2020). 

Ciertamente, la cuarentena impuesta por la COVID- 19 ha significado limitación de movimientos, 

pérdida de libertad, ansiedad y frustración en algún sentido, pero no tiene que generalizarse como 

una vivencia negativa en todos los casos. También ha sido tiempo de detener el ritmo acelerado de 

la cotidianidad de muchas familias, de estrechar vínculos afectivos, de tiempo de reflexión y 

análisis de las rutinas personales. Ha constituido también momento de estimular procesos de 

creación científica y artística, y, no menos importante, oportunidad para ver florecer la solidaridad 

y la empatía a nivel personal, grupal y social 

Las condiciones de confinamiento pueden develar lo celestial y lo demoníaco de las personas. La 

capacidad de reconocerlo supone preparación para afrontar distintas vivencias, mantenerse alerta 

y establecer pautas que faciliten la adaptación a lo inesperado, insólito, incierto que caracterizan 

esas condiciones. Permanecer en aislamiento en casa, propicia el incremento de tensiones en la 

familia y, a su vez, puede representar una oportunidad de establecer y consolidar vínculos 

familiares 

Cuando hagamos un balance de lo que pudimos hacer, de los aciertos y desaciertos en el 

enfrentamiento en esta contingencia, se evidenciarán las enormes potencialidades con la que 

contamos y el valor de la ayuda de todos para lograr el triunfo de la salud, la vida, la sociedad y el 

país. 
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A manera de conclusiones 

Los jóvenes estudiantes universitarios estudiados perciben el efecto del aislamiento. Valoran la 

convivencia familiar como favorable y reconocen a la familia como refugio y apoyo 

imprescindible para afrontar esta situación. 

Durante esta etapa se observó el carácter procesual de la organización de la vida cotidiana, la cual 

tránsito de poco estructurada a estructurada con el inicio de la educación a distancia. El estudio se 

erigió como factor regulador de la autoorganización temporal y de estabilidad emocional, aun con 

las dificultades y los costos de la conectividad 

En la distribución de las tareas domésticas primaron las relaciones de la colaboración y de 

protección a las personas mayores 

Se expresaron aspectos negativos en la salud emocional, con estados de ansiedad, depresión e 

irritabilidad. Sin embargo, también se apreció la ayuda de los recursos de la profesión para 

afrontarlo. 

Fue un periodo en que se limitó la interrelación personal, lo cual generó un malestar psicológico 

algo compensado a través del uso de las redes sociales, pero no totalmente resuelto por ellos.  

También se habló de la postergación de unos proyectos y la emergencia de otros, a la par, que se 

lentificó el ritmo de vida. 

Recomendación 

En lo teórico-metodológico: 

▪ Desarrollar investigaciones con una metodología mixta y con una muestra mayor para 

profundizar en los resultados.  

▪ Realizar estudios comparativos con jóvenes estudiantes de otras carreras y con jóvenes 

trabajadores. 

En la práctica 

▪ Socializar los resultados en los equipos de trabajo educativo de la facultad   

▪ Desarrollar programas de acompañamiento a los estudiantes en situaciones de desastre. 
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▪ Perfeccionar la convocatoria de participación en tareas profesionales-sociales en 

situaciones de desastres, reconocidas como valiosas por los estudiantes. 
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RESUMEN 

El presente ensayo pretende ofrecer un punto de vista sobre la evaluación neuropsicológica 

del adulto mayor con deterioro cognitivo leve, y presta esencial atención al uso de 

instrumentos de screening cognitivo. El deterioro cognitivo leve constituye una entidad 

que conlleva un proceso de diagnóstico complejo, cuyas pautas se encuentran escasamente 

sistematizadas, aunque existe cierto consenso en cuanto a aquellos elementos que deben 

ser evaluados: presencia de deterioro cognitivo subjetivo; presencia de deterioro cognitivo 

objetivo; ausencia de deterioro funcional significativo; y el control de ciertas variables 

como la depresión, la ansiedad y el nivel de reserva cognitiva adquirida. La neuropsicología 

está llamada a asumir el proceso de evaluación neuropsicológica con los más altos índices 

de calidad, y con el empleo de un arsenal de conocimientos e instrumentos que permitan la 

evaluación y diagnósticos efectivos, a través de criterios de confiabilidad, validez, 

sensibilidad y especificidad. 

Palabras clave: adulto mayor; deterioro cognitivo leve; evaluación neuropsicológica; 

instrumentos de screening cognitivo. 
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ABSTRACT 

The present essay aims to offer a point of view on the neuropsychological evaluation of the 

elderly with Mild Cognitive Impairment, paying essential attention to the use of cognitive 

screening instruments. Mild Cognitive Impairment is an entity that involves a complex 

diagnostic process. Its diagnostic guidelines are scarcely systematized, although there is a 

certain consensus regarding those elements that should be evaluated: presence of subjective 

cognitive impairment; presence of objective cognitive impairment; absence of significant 

functional impairment; and the control of certain variables such as depression, anxiety and 

the level of acquired cognitive reserve. Neuropsychology is called upon to assume the 

neuropsychological evaluation process with the highest quality indices, using an arsenal of 

knowledge and instruments that allow effective evaluation and diagnosis, through criteria 

of reliability, validity, sensitivity and specificity. 

Keywords: older adult; mild cognitive impairment; neuropsychological assessment; 

cognitive screening instruments. 

 

Introducción 

Actualmente alrededor del mundo habitan 125 millones de seres humanos con una edad de ochenta 

o más años, y se pronostica que el 80 % de los adultos mayores se encuentre viviendo en países de 

bajo y mediano ingreso. En este sentido, en Latinoamérica y el Caribe la expectativa de 

crecimiento poblacional de adultos mayores es de un 71 %, lo que constituye un número elevado 

con respecto a Asia (66 %), África (64 %), Oceanía (47 %), Norteamérica (41 %) y Europa (23 

%). Por ende, se afirma que, en esta región, el ritmo de envejecimiento ha sido más rápido de lo 

que fue históricamente en otras regiones del mundo (Gajardo-Jauregui y Alvarado-Muñoz, 2018). 

Fonte-Sevillano and Santos-Hedman (2020) afirman que Cuba se encuentra ubicada entre los tres 

países más envejecidos de América Latina, junto con Argentina y Uruguay, con una expectativa 

de vida de 77-78 años como promedio. 

Si bien los diversos estudios realizados respecto a la prevalencia global del deterioro cognitivo 

leve (DCL) muestran discrepancias en sus resultados, algunos autores como Fonte-Sevillano y 

Santos-Hedman (2020) y Vega-Alonso, Millares y Mangas-Reina, et al. (2016) refieren una 

prevalencia aproximada entre 8 y 25 % para mayores de sesenta años. De manera general, la 

prevalencia de DCL en la población a partir de los setantaicinco años es del 3 al 20 %, lo que 
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representa en cifras un promedio de ocho a sesenta personas por cada mil en el año (Reinoso-Cruz, 

Bastidas-Tello, Comas-Rodriguez, 2019). En Cuba, se han encontrado cifras de prevalencia entre 

el 7,76 y el 16,5 % en  personas mayores de sesentaicinco años y de un 40 % en las personas de 

ochentaicinco años o más (Fonte-Sevillano y Santos-Hedman, 2020). 

Los adultos mayores son más vulnerables a enfermedades, discapacidades físicas y cognitivas 

(Campo, Laguado, Martin, et al., 2018). Los crecientes estudios sobre los cambios y características 

de este segmento poblacional, reconoce que la pertenencia a este grupo aumenta el riesgo de 

padecer DCL; condición que se sitúa como una fase clínica intermedia o precursora entre los 

cambios cognitivos asociados al envejecimiento normativo y los que definen las características 

clínicas tempranas de demencia (Petersen, 2003; Winblad, Palmer, Kivipelto, et al., 2004; Ciberia, 

Lorenzo Lopez, Maseda, et al., 2020). 

El DCL constituye una entidad que conlleva un proceso de diagnóstico complejo. Con la excepción 

del grado sugerido de deterioro cognitivo en el DSM-5 (American Psycological Association 

[APA], 2013) ninguna de las definiciones clínicas incluye pautas de operacionalización para 

evaluar sus criterios básicos; tampoco se especifican qué pruebas utilizar, o qué puntos de corte 

definen el deterioro funcional o cognitivo, ya sea objetivo o subjetivo. Esta falta de pautas prácticas 

ha dado lugar a una amplia variedad de enfoques para evaluar los criterios básicos de DCL, tanto 

en entornos clínicos como de investigación (Brodaty, Aerts, Crawford, et al., 2017). La 

heterogeneidad metodológica dificulta las comparaciones entre estudios y complica la 

investigación sobre la incidencia, la prevalencia y el pronóstico del deterioro leve y la demencia 

preclínica (Tang, Harrison, Errintong, et al., 2015). Precisamente por ello, el presente ensayo 

pretende ofrecer un punto de vista sobre la evaluación neuropsicológica del adulto mayor con 

DCL, con especial atención al uso de instrumentos de screening cognitivo. 

 

Desarrollo 

 

1. Evaluación neuropsicológica. Aspectos básicos 

La Neuropsicología es una rama de las ciencias psicológicas que estudia las relaciones entre el 

cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño. 

Difiere de otras ramas específicas de las neurociencias en su objeto de estudio, ya que se centra de 
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modo específico en el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos. 

Desde su surgimiento, su fin único ha sido investigar el papel de los sistemas cerebrales 

particulares en las formas complejas de actividad mental (Luria, 1982); así como también el 

estudio de procesos psíquicos humanos, como son el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las 

funciones ejecutivas y las formas más complejas de motricidad y percepción (Portellano, 2005). 

Esta disciplina presenta dos intereses principales: un interés teórico, a través de su contribución a 

la comprensión de la organización anatomo-funcional de las funciones cognitivas y de los 

comportamientos; y un interés clínico, por su contribución a la identificación de las repercusiones 

de una disfunción cerebral en el comportamiento y en el funcionamiento cognitivo. El método de 

estudio utilizado en el campo de la neuropsicología es la evaluación neuropsicológica. La misma 

debe proporcionar una descripción válida de los puntos fuertes y débiles del perfil cognitivo, con 

objeto de poder planificar un tratamiento especializado y ajustado a dicho perfil (Slachvesky, 

Fuentes, Lillo, et al., 2018). 

La evaluación neuropsicológica se preocupa de estudiar la expresión conductual de la función y la 

disfunción cerebral. Constituye un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a 

través del estudio del comportamiento, con la ayuda de técnicas, modelos teóricos y 

procedimientos de la psicológica, tales como test, entrevistas, escalas estandarizadas y 

cuestionarios, que contemplan índices sensibles y precisos de comportamiento. El carácter 

distintivo de la evaluación neuropsicológica es su marco conceptual, que tiene el estudio del 

funcionamiento cerebral como punto de partida (Lezak, Howieson, Loring, et al., 2004). La 

exploración neuropsicológica trata de captar el rango de variaciones que se producen tras 

alteraciones funcionales o estructurales en el cerebro después de haberse observado un cambio en 

el funcionamiento conductual (Blázquez, Gonzalez, Paúl,  2008). 

El objetivo primario de una evaluación neuropsicológica es la determinación de las áreas 

cognitivas deficitarias y las áreas preservadas, el patrón de la disfunción cognitiva y las 

consecuencias de la lesión o disfunción en el comportamiento. Se procede de manera semejante a 

la exploración psicológica convencional. La diferencia yace en el énfasis que la evaluación 

neuropsicológica pone en la identificación y medida de los déficits psicológicos vinculados al 

funcionamiento cerebral, con la asunción de que el daño y la disfunción cerebrales siempre tienen 

consecuencias de deterioro en la conducta (Slachvesky, Fuentes, Lillo et al., 2018). La evaluación 

neuropsicológica, al margen de las técnicas que utilice, se convierte en una tarea altamente 
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personalizada, de acuerdo con las características particulares de cada paciente y grupo etáreo 

(González-Rodríguez, Gandoy-Crego, Díaz, 2017). 

Según Eusop-Roussel and Colliot (2014), este procedimiento puede llevarse a cabo a través de una 

serie de baterías de pruebas comunes, siempre y cuando el profesional evaluador sepa interpretar 

los déficits del paciente a través de una lectura sustentada en un adecuado conocimiento de las 

funciones cerebrales superiores y de las manifestaciones que producen sus alteraciones. Es este 

conocimiento el que permitirá diseñar estrategias terapéuticas racionales y con una base científica 

(Bausela, 2006). 

Para el desarrollo de una evaluación neuropsicológica, puede recurrirse a diversos instrumentos: 

el empleo de los tests, tanto los provenientes de la psicometría clásica, como aquellos que lo hacen 

de la propia neuropsicología. La diferencia principal se halla, por ejemplo, en los estudios de 

investigación, pues nunca se usan los test como instrumentos de medida estandarizados. Estos 

constituyen, en este contexto, paradigmas conductuales y del rendimiento de los pacientes 

comparado con grupos de control de sujetos normales o de otra localización lesional. Por el 

contrario, la neuropsicología clínica hace uso de los valores estándar para determinar el grado de 

afectación de las funciones examinadas y su grado de afectación (Bausela, 2008). 

Un test es un procedimiento sistemático para observar conductas y describirlas con la ayuda de 

escalas numéricas y categorías fijadas. En la evaluación neuropsicológica, a través de la aplicación 

de estos, se obtienen rendimientos cognitivos que se expresan en medidas cada vez más precisas, 

válidas y fiables, Los test son parte del instrumental del diagnóstico neuropsicológico (Perea, 

1998). No obstante, no cualquier conjunto de elementos es un instrumento de medida. Todo 

procedimiento de evaluación debe reportar la calidad de la misma. Esta calidad en condiciones 

óptimas está descrita por cuatro propiedades: validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad 

(Castro, 2005). 

La sensibilidad y la especificidad son las medidas informadas con más frecuencia en 

investigaciones vinculadas con la evaluación neuropsicológica (Moons y Harrell, 2003). La 

sensibilidad es la probabilidad de que se identifique correctamente que aquellos con la condición 

objetivo, la tienen (verdaderos positivos), mientras que la especificidad es la probabilidad de que 

se identifique correctamente que aquellos sin la condición objetivo no la padecen (verdaderos 

negativos). La sensibilidad y la especificidad se informan como porcentajes o proporciones, y no 

están condicionadas por la prevalencia de la condición de interés dentro de la población que se 
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somete a prueba. Habitualmente, existe una compensación entre la sensibilidad y la especificidad 

(una correlación negativa) inducida por la variación del umbral. Por ejemplo, al aumentar el umbral 

para definir la positividad de una prueba, disminuye la sensibilidad (más falsos negativos) y se 

aumenta la especificidad (menos falsos positivos) (Quinn y Takwoingi, 2017). 

Por su parte, la validez indica aquella propiedad de los instrumentos de medida que hace referencia 

a la relación entre un resultado numérico y un criterio que se toma como patrón o regla de oro, con 

el que se establece una comparación. Este patrón es fundamental, ya que será el criterio de realidad 

que supone el resultado numérico obtenido a representar. De este modo, en las fichas técnicas de 

los instrumentos debe constar con qué criterio se comparó la puntuación y la correlación obtenida. 

Se asume que cuanto más alta, más válido es el test (Castro, 2005). 

La fiabilidad indica hasta qué punto la puntuación obtenida mediante la aplicación adecuada de un 

instrumento es preciso, o hasta qué punto está libre de error. Significaría que, si una persona utiliza 

el mismo instrumento de medida en dos ocasiones diferentes y esta dimensión no ha variado a lo 

largo del tiempo, la puntuación debería ser la misma. Esto no siempre se cumple, por lo tanto se 

asume que, en toda ocasión se va a dar un error de medida, ya sea por deslices del informante o 

por inexactitudes en la respuesta (Castro, 2005). 

En general, un estudio neuropsicológico comenzará con entrevistas al paciente y a sus familiares, 

en las cuales se obtendrá información inicial acerca del estado cognitivo del sujeto y sus principales 

inquietudes y las de su familia. Posteriormente, se deberá realizar la aplicación de las pruebas de 

screening cognitivo y dependiendo de los resultados obtenidos en ellas, de la finalidad de la 

evaluación, de las quejas del paciente y sus familiares, de la existencia de datos clínicos médicos 

o de neuroimagen importantes, se decidirá el camino a seguir. En algunos casos, será suficiente 

este rastreo y controles evolutivos posteriores para conocer la situación cognitiva del paciente. En 

otros casos, se requerirá el estudio a través de baterías neuropsicológicas completas. En otras 

ocasiones será necesaria la aplicación de los test específicos de función, especialmente elaborados 

para tareas concretas. 

Precisamente por ello, en el proceso de evaluación neuropsicológica, los instrumentos de screening 

cognitivo adquieren esencial relevancia, al indicar posibles caminos a seguir para futuras 

evaluaciones y para la puesta en práctica del tratamiento del paciente (Larner, 2017). El Comité 

de Investigación de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría enunció, hace aproximadamente 

http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba


161 
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA   http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba 

 
Revista cubana de Psicología.  ISSN 2788-4287   v.4 n.6 julio/diciembre 2022. 
 

20 años, una serie de criterios indispensables con los que deben contar los instrumentos de 

screening cognitivo (Malloy, Cummings, Coffey,  et al., 1997): 

▪ Un clínico de cualquier nivel de formación debería tardar menos de quince minutos en 

administrarlo. 

▪ El instrumento debería evaluar los dominios cognitivos principales, incluidos la memoria, 

la atención/concentración, la función ejecutiva, las habilidades visoespaciales, el lenguaje 

y la orientación. 

▪ Debe ser fiable, con adecuada validez test-retest e interevaluador. 

▪ Debe ser capaz de detectar trastornos cognitivos comúnmente encontrados por 

neuropsiquiatras.  

 

Larner (2017) adiciona a estos criterios: 

 

▪ Facilidad de administración de la prueba, es decir, no se requiere mucho equipo más allá 

de lápiz y papel, o una computadora portátil. 

▪ Facilidad de interpretación, es decir, cortes de prueba claros, tal vez operacionalizados. 

Esta recomendación surge en parte del hecho de que las puntuaciones en los instrumentos 

de evaluación cognitiva no son lineales (no tienen unidades específicas), algunos ítems de 

la prueba son más informativos/mejores predictores que otros, y las pruebas están sujetas 

a efectos techo y suelo. 

▪ Posibilidad de uso longitudinal repetido. La disponibilidad de formas variantes de 

instrumentos de evaluación cognitiva puede permitir pruebas repetidas a lo largo del 

tiempo y evitar los efectos de la práctica, y la interpretación puede facilitarse mediante la 

provisión de índices de cambio (RCI) confiables de estudios de población normativos.    

       

En dependencia de los ámbitos de la utilización de pruebas psicológicas, es preciso tomar en 

consideración que el funcionamiento cerebral difiere en las distintas etapas del desarrollo. En los 

niños, el cerebro se encuentra en desarrollo de los diferentes sistemas funcionales, en los adultos 

se está en su plenitud, mientras que en los ancianos hay más riesgos de deterioro de los sistemas 

funcionales, además del normal declive neuropsicológico que conlleva la edad avanzada. La 
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combinación de la evaluación clínica y psicométrica es más necesaria en la evaluación 

neuropsicológica de los ancianos que en ningún otro campo (Lezak, 1982). 

 

2. Evaluación neuropsicológica en el adulto mayor  

con deterioro cognitivo leve 
Conocer la situación cognitiva del paciente geriátrico es importante a la hora de planificar sus 

cuidados y tomar decisiones, ya que un apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la 

calidad de vida y reducir el desarrollo de complicaciones. Su valoración se realiza 

fundamentalmente para identificar la presencia de un deterioro que pueda afectar la capacidad de 

autosuficiencia del anciano y generar la puesta en marcha de estudios diagnósticos clínicos, 

neuropsicológicos, de neuroimagen y funcionales que traten de establecer sus causas e 

implicaciones, y establecer estrategias de intervención de forma precoz (Rodríguez, Zas, Silva,  et 

al., 2014).  

En el campo del envejecimiento, la valoración neuropsicológica se orienta hacia la búsqueda de 

respuestas frente a dos preguntas principales. La primera concierne al diagnóstico preciso de un 

trastorno (por ejemplo, demencia vs depresión, o tipo de demencia); la segunda, se relaciona con 

la medición del declive cognoscitivo, una vez que se ha documentado la presencia y el tipo de 

trastorno. En la actualidad, se reconoce que algunas de las principales afectaciones 

neuropsicológicas que se producen durante el periodo de envejecimiento, se relacionan con la 

memoria episódica y las funciones ejecutivas, lo que subraya la importancia de las redes de 

conectividad neural en la comprensión del envejecimiento cerebral (Arriola, Carnero, Freire, et 

al., 2017). 

En la clínica, cuando el paciente muestra un rendimiento cognitivo significativamente inferior al 

que habitualmente manifestaba, o sus quejas o las de sus familiares apuntan en este sentido, es 

necesario realizar un estudio cognitivo para determinar la existencia o no de deterioro cognitivo 

adquirido (DCA), pues las funciones cognitivas en el envejecimiento se caracterizan por una gran 

variabilidad interindividual. Diferenciar entre un envejecimiento cognitivo normal y un 

envejecimiento patológico, resulta una tarea compleja, además de existir otros múltiples factores 

que pueden influir, como el grado de reserva cognitiva que presente el sujeto, y la presencia de 

depresión y/o ansiedad (Grupo de Avaliación Cognitiva e Neuropsicolóxica de la Sociedade 
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Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, 2017). Una de las condiciones de difícil diagnóstico y que a 

menudo se encuentra infradiagnosticada en los adultos mayores, es el DCL.  

Durante los últimos 20 años, se ha evidenciado una evolución y variabilidad en las definiciones de 

esta condición, lo cual, ha conllevado a la existencia de criterios diagnósticos no homogéneos. Los 

criterios ofrecidos por la Mayo Clinic estuvieron entre los más aceptados durante varios años. 

Estos señalaban la necesidad de presentar un deterioro de la memoria con la preservación de los 

otros dominios cognitivos. La pérdida de memoria debía ser corroborada por un informante; 

además de ser evaluada de forma objetiva. Incluían además, la conservación de la cognición 

general; conservación en la ejecución de actividades de la vida diaria; y ausencia de demencia 

(Petersen, 2004).  

Posteriormente, la investigación ha expandido la sintomatología del DCL a otros dominios 

cognitivos, y se ha considerado que el deterioro de la memoria es una condición que no está 

necesariamente presente. El resto de los criterios son conocidos como Criterios de Petersen 

(Pessoa, Bomfim, Cavalmoretti, et al., 2019). Estos plantean la necesidad de quejas cognitivas, 

preferiblemente corroborada por un informante; deterioro cognitivo objetivo; conservación de la 

cognición general (a excepción de los dominios evidentemente afectados); actividades 

conservadas de la vida diaria; y ausencia de demencia (Petersen, Roberts, Knopman, et al., 2009). 

Por ende, el DCL constituye una entidad que conlleva un proceso de diagnóstico complejo.  

En una revisión sistemática realizada sobre los criterios empleados para el diagnóstico del DCL, 

así como su conversión hacia la demencia, los autores concluyeron que estos deberían estar mejor 

estandarizados, para facilitar la comparabilidad de diferentes hallazgos epidemiológicos y clínicos. 

Esto probablemente generaría una mayor estabilidad en el diagnóstico de este trastorno, con la 

consecuente identificación de poblaciones de alto riesgo, y posibilidad más temprana de inicio de 

tratamiento farmacológico (Pessoa, Bomfim, Cavalmoretti et al., 2019). 

De manera general, las definiciones de DCL más comúnmente utilizadas especifican que la 

persona debe tener una queja o inquietud cognitiva, preferiblemente corroborada por un informante 

clave, y mostrar evidencia objetiva de deterioro cognitivo, que no es consistente con los cambios 

cognitivos esperados en el envejecimiento y acorde a su edad (Petersen, 2004; Petersen, Roberts, 

Knopman, et al., 2009; Albert, DeKosky, Dickson, et al., 2011) .Además, debe existir 

conservación de la capacidad funcional, para excluir el diagnóstico de demencia, aunque pudieran 

existir déficits funcionales leves de orden superior (Albert, DeKosky, Dickson, et al., 2011). El 
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DSM-5 usa una nomenclatura diferente y lo define como trastorno neurocognitivo leve (mild 

neurocognitive disorder). Lo describe basado en un deterioro cognitivo modesto, con una 

desviación estándar entre uno y dos por debajo de la norma que es de interés para el individuo o 

informante, pero que no afecta la capacidad para realizar las actividades cotidianas. En adición, 

deben quedar descartadas otras entidades del estado de ánimo (APA, 2013; Sachs-Ericsson y 

Blazer, 2015). 

De este modo, Brodaty, Aerts, Crawford, et al., (2017) plantean la existencia de tres criterios 

esenciales para la definición del DCL. Los mismos son: deterioro cognitivo subjetivo (SCD, por 

sus siglas en inglés), deterioro cognitivo objetivo (OCI, por sus siglas en inglés) y ausencia de 

deterioro funcional significativo (FI, por sus siglas en inglés).  

Entre los instrumentos de screening cognitivo más empleados en el proceso de evaluación 

neuropsciológica del adulto mayor, se encuentra el Minimental Test (MMSE). Esta herramienta  

fue presentada por primera vez en 1975 (M. F. Folstein, S.E. Folstein, y McHugh,1975) y está 

compuesta por diecinueve pruebas individuales que evalúan once dominios cognitivos dentro de 

los que se encuentran la orientación, el registro, la atención, la recuperación, la denominación, la 

repetición, la comprensión (verbal y escrita), la escritura, y la construcción (M.F. Folstein, S.E. 

Folstein, McHugh, et al., 1975). 

No obstante a su extendido uso, desde hace más de dos décadas se ha venido sugiriendo la 

necesidad de emplear otras herramientas de screening cognitivo, en lugar del Minimental. Se 

alude, entre otras razones, a sus dificultades estructurales psicométricas (Wind, Schelleveis,Van-

Staversen, et al., 1997; Simard, 1998; Carnero-Pardo, 2014) . Dichas limitaciones han sido 

encontradas esencialmente en procesos de validación.  

El instrumento resulta poco sensible a los cambios mnémicos que ocurren en el DCL, y en los 

primeros estadíos de la demencia (Ismail, Rajji, y Shulman, 2010). Sus resultados se encuentran 

fuertemente influenciados por variables no cognitivas; como la edad y la escolarización (Scazufca, 

Almeida, Vallada, et al., 2009). Realiza una pobre exploración del dominio mnémico (Bravo y 

Herbert, 1998; Black, Espino, Mahurin, 1999; Carnero-Pardo, 2014). Existen investigaciones que 

avalan que el instrumento no es capaz de diferenciar a los pacientes que presentan DCL de personas 

cognitivamente sanas (Bravo y Hebert, 1998). No cuenta con la exploración del funcionamiento 

ejecutivo (Broche-Pérez, 2017), lo cual constituye una importante limitación, ya que este dominio 

es uno de los que se encuentran afectados ante la presencia de un síndrome demencial; y está 
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considerado dentro de los esquemas y pautas diagnósticas actuales  (Petersen, Doddy, Kurz, et al., 

2001; Petersen, Roberts, Knopman, et al., 2009; Montenegro, Montejo, Llanero, 2012; Larner, 

2017; Flynn, 2018). 

Precisamente por ello, es imprescindible contar con instrumentos de exploración neuropsicológica 

que permitan obtener la mayor cantidad posible de información sobre el funcionamiento cognitivo 

en el menor tiempo posible, que puedan ser empleados con facilidad por un variado número de 

profesionales de la salud, que posean elevados niveles de sensibilidad y especificidad diagnósticas, 

además de ser válidos ecológicamente (Broche-Pérez, 2017). Los elementos ofrecidos 

anteriormente justifican que se comiencen a utilizar otras alternativas de evaluación que, hasta la 

fecha, y en estudios comparados con el MMSE, han demostrado poseer mejores propiedades para 

su empleo en los campos de la investigación y la asistencia clínica (Broche-Pérez, 2017). 

En este sentido, existen una serie de instrumentos de screening cognitivo que han demostrado 

índices adecuados de confiabilidad, validez, sensibilidad y especificidad, los cuales pudieran ser 

empleados como una alternativa para la evaluación del adulto mayor con DCL. Algunos de ellos 

han sido validados en la población cubana, mientras que otros, han sido empleados en disímiles 

investigaciones con altos grados de confiabilidad.  

En las pautas diagnósticas para el DCL existe cierto consenso en cuanto a aquellos elementos que 

deben ser evaluados. Una alternativa para el trabajo asistencial radicaría en operacionalizar dichos 

elementos y proponer instrumentos de screening cognitivo que pudieran ser empleados. 

El primero de los elementos a tomar en cuenta sería el deterioro cognitivo subjetivo, el cual se 

refiere a las quejas o inquietudes cognitivas, preferiblemente corroboradas por un informante 

clave. En este sentido, se estarían realizando un conjunto de entrevistas, tanto al adulto mayor, 

como a su cuidador o cuidadores principales. En este contacto emergerían los principales indicios 

del posible deterioro y los dominios en los cuales se centrarían sus índices. 

Un segundo elemento lo constituye el deterioro cognitivo objetivo, donde se aportaría evidencia 

de deterioro cognitivo que no es consistente con los cambios cognitivos esperados en el 

envejecimiento y acorde a la edad. Es precisamente en este momento, donde se debe hacer uso de 

los instrumentos de screening cognitivo. Algunas de las principales propuestas para conducir este 

proceso, pudieran ser el Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III) (Hodges y Larner, 

2017); el INECO Frontal Screening (IFS) (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, 2009); el Frontal 
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Assessment Battery (FAB) (Dubois, Slachevsky, Litvan, 2000); y el Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) (Nasreddine, Phillips, Bédirian, et al., 2005). 

En el caso del ACE, la versión revisada del instrumento (ACE-R) fue adaptada y validada en la 

población cubana, con excelentes resultados en cuanto a sus índices de confiabilidad, especificidad 

y sensibilidad (Broche-Pérez y López-Pujol, 2018). El MoCA, por su parte, ha resultado uno de 

los instrumentos de screening cognitivo más empleados para la evaluación breve del adulto mayor 

(Jiménez-Puig, Fernández-Fleites, Broche-Pérez, et al., 2021). Tanto el ACE, como el MoCA  han 

mostrado mejores índices de sensibilidad y especificidad en la detección del DCL, cuando son 

comparados con el MMSE. El INECO y el FAB han sido validados en población cubana con DCL, 

y mostraron excelentes índices de sensibilidad y especificidad. 

Un tercer elemento a tomar en consideración sería la ausencia de deterioro funcional significativo, 

lo cual se refiere a la conservación de la capacidad funcional, para excluir el diagnóstico de 

demencia, aunque pudieran existir déficits funcionales leves de orden superior. En este sentido, se 

recomienda el empleo del índice de Barthel para la evaluación de la capacidad funcional en la 

realización de actividades básicas de vida cotidiana (Trigás-Ferrín, Ferreira-González, y Meijide-

Míguez, 2011), y la escala de Lawton y Brody (1969) para evaluar la capacidad funcional en la 

realización de actividades instrumentales de vida cotidiana. Estas escalas no requieren de procesos 

de validación. El índice de Barthel ha sido empleado en numerosas investigaciones en el contexto 

cubano (Jiménez-Puig, Fernández-Fleites, Broche-Pérez, et al., 2021). 

Por último, resultaría importante controlar ciertas variables que pudieran incidir en las 

puntuaciones obtenidas en los instrumentos propuestos. De ahí que sea importante evaluar la 

depresión, la ansiedad y el nivel de reserva cognitiva adquirida. En el caso de la evaluación de la 

depresión, pudiera emplearse la escala de depresión geriátrica (GDS-SF) (Yesavage y Sheikh, 

1986), la cual se encuentra validada en la población cubana (Rodríguez, Zas, Silva, et al., 2015). 

La evaluación de la ansiedad pudiera realizarse mediante el inventario de ansiedad rasgo-estado 

de Spielberger (IDARE) (Spielberger, Gorsuch, y Lushene, 1966), el cual también ha sido validado 

en la población cubana (Castellanos, Grau, Martin, 1986). La reserva cognitiva pudiera evaluarse 

a través de la escala de reserva cognitiva (ERC) (León, Gracia, Roldán-Tapia, 2011); esta ha 

mostrado adecuados índices de confiabilidad en investigaciones conducidas en el contexto cubano 

(Jiménez-Puig, Baute-Abreu, Valdés-Pérez, et al., 2021). 
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Conclusiones 

El proceso de evaluación neuropsicológica del adulto mayor supone un reto para la práctica 

asistencial en el contexto cubano, el cual se complejiza con la falta se homogeneidad para evaluar 

dicha entidad, y las dificultades asociadas al propio cuadro clínico y su presentación. La 

neuropsicología está llamada a asumir este proceso con los más altos índices de calidad, mediante 

el empleo de un arsenal de conocimientos e instrumentos que permitan la evaluación y 

diagnósticos efectivos, a través de criterios de confiabilidad, validez, sensibilidad y especificidad. 

La alternativa presentada en este ensayo pudiera constituir el inicio de modos de hacer en 

psicología, aun cuando pudieran existir otras de inigualable valor. Se trata de pasos iniciales hacia 

nuevas perspectivas que permitan una evaluación neuropsicológica más completa del adulto 

mayor, sobre la cual erigir procesos de evaluación más profundos y pasos a seguir en el 

tratamiento. 
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RESUMEN 

La obesidad infantil constituye una enfermedad compleja y multifactorial, causada por la 

interrelación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Aunque existe amplio 

conocimiento sobre sus causas y consecuencias, este padecimiento continúa en aumento 

mundialmente, y afecta casi a un tercio de la población infantil y adolescente de América 

Latina y del Norte, especialmente en zonas marginadas y de bajos recursos. El presente 

trabajo teórico analiza, de forma sintetizada, la diversa etiología bio-psico-social de la 

obesidad infantil, con especial énfasis en el rol de los factores familiares y psicológicos, entre 

ellos las prácticas y estilos de crianza y de alimentación, el comer emocional y la autoeficacia. 

Se destaca cómo la obesidad es un problema cíclico o en espiral que se refuerza a sí mismo, 

así como la necesidad de desarrollar programas de intervención a nivel individual, familiar, 

comunitario, y políticas públicas para promover el desarrollo saludable de niños y 

adolescentes.  

Palabras clave: sobrepeso y obesidad infantil; etiología; prácticas de crianza; estilos de 

crianza; comer emocional; autoeficacia. 

ABSTRACT 

Childhood obesity is a complex and multifactorial health condition, caused by the 

interaction of biological, psychological and social variables. Despite the existing 

knowledge on its causes and consequences, its prevalence has increased worldwide 

affecting about one third of Latino- and North-American children and adolescents, 

especially those living in marginalized and low-income communities. This theoretical 

narrative study reviews the bio-psycho-social etiology of childhood obesity, focusing mostly 

on familial and psychological variables such as parenting practices and styles, feeding 

practices, emotional eating and self-efficacy. It illustrates the cyclic nature of this health 

condition, and highlights the need to design multilevel intervention programs that take into 

account individual, familial and community variables as well as public policies, in order to 

promote children’s and adolescents’ health and wellbeing. 

Keywords: childhood overweight and obesity; etiology; parenting practices; parenting 

styles; emotional eating; self-efficacy.
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 Introducción 

La obesidad constituye una enfermedad crónica y multifactorial, en la que aumenta la masa grasa y se 

produce una ganancia del peso corporal (Rivera, Velasco, Hernández, et al., 2015). De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2000), este padecimiento implica un nivel de grasa tal, que 

incrementa significativamente la mortalidad y/o morbilidad de los pacientes que lo padecen. Gran parte 

de su relevancia radica en su alta prevalencia a nivel mundial, así como en sus consecuencias sobre la 

salud física y mental de los pacientes. Por ejemplo, en México, la obesidad afecta a más del 35 % de los 

niños(as) y adolescentes entre cinco y diecinueve años de edad, según el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) (2018). 

Las personas con obesidad tienen mayor probabilidad de presentar problemas médicos, como la 

resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, afectaciones cardiovasculares diversas, hígado graso, 

hipertensión arterial, dificultades respiratorias, asma, apnea del sueño, problemas ortopédicos, 

anormalidades menstruales, entre otras condiciones que incrementan su morbilidad y mortalidad 

prematura (Baile, 2007). Además, padecer obesidad en la infancia aumenta el riesgo de continuar 

teniendo obesidad en la vida adulta (Aceves-Martins, Llauradó, Tarro, et al., 2016). Por otra parte, las 

personas con obesidad reportan significativas dificultades psicosociales al ser frecuentemente víctimas 

de discriminación y acoso, lo cual deteriora su bienestar y calidad de vida (López, Perea, Loredo, 2008). 

Según Baile (2007), la obesidad se refuerza a sí misma, ya que factores derivados de esta condición 

constituyen también factores para su mantenimiento. Por ejemplo, la obesidad puede generar problemas 

músculo-esqueléticos (como dolores en las articulaciones), que favorecen el sedentarismo. Igualmente, 

una persona con obesidad puede presentar depresión derivada de la estigmatización de dicha condición, 

y utilizar los alimentos como pseudosolución para compensar dicha emoción. Por estos motivos, el 

presente artículo, a través de una revisión narrativa, buscó realizar un acercamiento al problema del 

sobrepeso y la obesidad infantil como un fenómeno dinámico, complejo y multifactorial, con una 

etiología bio-psico-social compleja basada en una variedad de factores. 

 

1. ¿Qué es la obesidad infantil? 

La obesidad es definida como un desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto energético. A 

consecuencia del mismo, se produce una acumulación progresiva de energía sobrante en forma de 
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triglicéridos, de lo cual deriva el incremento del número y volumen de adipocitos, que afectan el 

metabolismo (Calzada, 2003). Kaufer-Howitz y Toussaint (2012) explican el proceso para su diagnóstico 

en niños y adolescentes, para lo cual se han utilizado diversas medidas antropométricas y corporales. 

Según los autores, el método recomendado por la OMS para el diagnóstico del estado nutricio infantil es 

el cálculo del índice de masa corporal (IMC) pues, aunque no se trata de un valor que muestra el nivel 

de tejido adiposo, sí ha mostrado correlación positiva con el mismo. Por otra parte, el IMC es uno de los 

indicadores más sencillos de obtener, a partir de la relación entre peso y estatura (kg/m2). Posteriormente, 

se utiliza el resultado obtenido en conjunto con la fecha exacta de nacimiento y el sexo, para ubicar a los 

pacientes en una tabla o gráfica de crecimiento que considera los estándares nacionales y/o 

internacionales, con la utilización de un punto de corte fijo. Estas tablas de referencia están divididas por 

sexo. En ellas se puede comparar el peso, la estatura y/o el IMC del niño en relación a su edad, 

información que permite asignarle un determinado percentil. El punto de corte para el diagnóstico de 

sobrepeso es el percentil igual o superior a ochenta y cinco, a diferencia del punto de corte para 

diagnosticar obesidad, que es el percentil igual o superior a noventa y cinco. 

 

2. Etiología de la obesidad 

La compleja etiología del sobrepeso y obesidad infantil involucra la interacción entre factores que 

funcionan a diversos niveles individuales (biológicos, conductuales, psicológicos) y sociales (familia, 

escuela, comunidad, cultura). Actualmente, el modelo ecológico del sobrepeso y la obesidad infantil es 

una de las propuestas más aceptadas (Davison y Birch 2001; Birch y Ventura, 2009), el cual identifica 

diferentes niveles de influencia sobre el peso, desde los más directos (factores individuales), hasta los de 

menos incidencia (factores macrosociales). Es importante señalar que la relevancia de dichos factores 

varía según el contexto y población. Sin embargo, todos están presentes e interactúan entre sí de forma 

recíproca. 

2.1. Factores individuales 

2.1.1 Factores biológicos 

Diversos factores biológicos han sido asociados con la obesidad. Sin embargo, muchos autores 

consideran que estos no son determinantes en la mayoría de los casos. En este sentido, García (2012) 

reportó que únicamente entre el 1 % y el 3 % del total de las causas de la obesidad y el sobrepeso 

corresponden a trastornos endocrinos. De estos, los más frecuentes son: hipotiroidismo, ovarios 
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poliquísticos, síndrome de Cushing, hipogonadismo e insulinoma. Por otra parte, Calzada (2003) explicó 

la asociación de la obesidad con las diferencias en el control y regulación del apetito, en el cual se 

contrasta (a nivel neurológico), el contenido de energía utilizable a corto plazo, con el de las reservas 

energéticas a mediano y largo plazo. A consecuencia de este proceso, se estimula o inhibe la ingesta de 

alimentos. Otros elementos como los niveles de leptina en sangre, las diferencias en la eficacia del 

metabolismo basal y las diferencias en la activación del consumo de energía tras la ingesta, también 

constituyen factores biológicos individuales que se asocian con cierta predisposición a presentar 

sobrepeso u obesidad (Baile y González, 2013). Por su parte, Klünder, Peralta, Burguete, et al. (2012) 

destacaron que existen cerca de 430 genes asociados a la obesidad en niños y adultos, y enfatizan la 

relevancia de la diabetes mellitus tipo 2 en algunos de los padres, como antecedentes significativos o 

factores de riesgo. No obstante, dado que la diabetes constituye también una consecuencia de la obesidad, 

cabría preguntarse si es la diabetes de los padres (o si es su obesidad, de estar presente), el factor de 

riesgo que incrementa la probabilidad de que los hijos presenten esta condición. Igualmente, se ha 

encontrado que la preferencia hacia la comida es de cierta forma transmitida de la madre al hijo a través 

del líquido amniótico y de la leche materna durante la lactancia (Birch y Ventura, 2009), además de otros 

factores de riesgo como el peso y la diabetes gestacional en la madre, los antecedentes de obesidad en 

familiares de primer grado (que triplican el riesgo de obesidad en los hijos) y el retraso en el crecimiento 

intrauterino (García, 2012). Finalmente, se ha encontrado una asociación entre el aumento de peso y el 

consumo de ciertos medicamentos, entre ellos los glucocorticoides, antipsicóticos, antiepilépticos, 

antidiabéticos, antidepresivos y bloqueadores beta (Speakman y Levistky, 2009). 

2.1.2. Conducta individual 

Diversos estudios han demostrado que, a nivel conductual, la población infantil, adolescente y adulta 

mantienen hábitos no saludables que se asocian con el sobrepeso y la obesidad. Entre ellos, se encuentra 

el consumo de alimentos chatarra y la ingesta de bebidas azucaradas, el alto consumo de grasas saturadas, 

el bajo consumo de proteínas, fibras y de agua simple (Aceves-Martins, Llauradó, Tarro, et al., 2016). 

Además, estos autores han identificado un patrón de conducta sedentario en aproximadamente el 30 % 

de la población con reducida actividad física y ejercicio al aire libre, así como un incremento de las 

actividades dentro del hogar, especialmente las asociadas con horas-pantalla. En combinación, todo este 

alto consumo calórico y el bajo gasto de energía derivan en el incremento del peso corporal (Ramírez, 

García, Cervantes, et al., 2003; Piernas, Barquera, Popkin, 2012; Rivera, Barquera, González-de-Cosío, 

et al., 2012; Barquera, Campirano, Bonvecchio, et al., 2013; INSP, 2018). Sin embargo, asumir que estas 

son las únicas causas de la obesidad infantil implica una visión muy limitada de esta condición. Por el 
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contrario, estas conductas personales se ven causadas y/o reforzadas por otros factores individuales, 

sociales y contextuales diversos, los cuales se profundizan en los siguientes apartados. 

 

2.1.3. Factores psicológicos 

Diversos factores psicológicos han sido asociados con la obesidad infantil, aunque en muchos casos se 

trata de estudios transversales. Este tipo de metodología implica una limitación importante: no aporta 

evidencia en cuanto a la direccionalidad de dicha relación (causa vs. consecuencia). Sin embargo, de 

forma general, se ha encontrado que las personas con baja autoeficacia, baja autoestima, ansiedad, estrés, 

depresión, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, entre otras variables psicológicas, tienen más 

probabilidades de presentar sobrepeso u obesidad. 

Por ejemplo, diversos autores han estudiado la influencia de la autoeficacia en el desarrollo de conductas 

de salud en general, así como su relación con la obesidad. La autoeficacia fue definida por Bandura en 

1999 como el nivel de confianza de la persona sobre sus propias capacidades. Incluso, existen diversas 

teorías explicativas sobre la relación entre la autoeficacia y dichas conductas de salud (Bandura, 1999; 

Champion y Sugg, 2008; Montaño y Kasprzyk, 2008). Además de estos modelos teóricos, existen 

también diversos estudios empíricos que demuestran su asociación (O’Dea y Wilson, 2006; Robertson, 

Green, Liao, et al., 2019; Schroeder, Kubik, Lee, et al., 2020). Schwarzer y Fuchs (1999) explicaron que 

las personas con mayor autoeficacia se muestran más perseverantes ante el cambio de hábitos, lo cual les 

ayuda a superar los obstáculos que se les presenten. Por ejemplo, los autores obtuvieron que una mayor 

autoeficacia predice la intención de realizar actividad física y de alimentarse de forma saludable. Por otra 

parte, en un estudio realizado con niños de entre cuarto, quinto y sexto grado, Sug y Hee (2004) 

obtuvieron que la autoeficacia se destacó como el mejor predictor de un estilo de vida más saludable, así 

como el mejor indicador para promover conductas de salud dirigidas al abordaje de la obesidad infantil. 

En esta misma línea, Campos y Pérez (2007) realizaron una investigación con mujeres con obesidad, a 

partir del cual reportaron que la baja autoeficacia estuvo asociada con mayores conflictos decisionales, 

que afectaron consecuentemente la modificación de conductas obesogénicas y no saludables. 

Adicionalmente, Sharma, Wagner, y Wilkerson, et al. (2004) evaluaron la asociación de los componentes 

de la teoría social cognitiva (entre ellos, la autoeficacia), con conductas de salud relacionadas con la 

obesidad. En el mismo estudio, identificaron que la autoeficacia predijo el nivel de actividad física y el 

consumo de frutas y verduras en los niños participantes. Más recientemente, Menéndez-Gonzáleza y 

Orts-Cortés (2018) compararon la autoeficacia, la autorregulación y el locus de control en grupos de 
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personas con normopeso, con sobrepeso y con obesidad. Se obtuvieron diferencias significativas entre 

estos grupos. Además, entre sus principales resultados reportaron que, aunque las tres variables se 

asociaron significativamente de forma negativa con el IMC, fue la autoeficacia el mejor predictor del 

mismo. 

Por otra parte, Russell-Mayhew, McVey, Bardick, et al. (2012) realizaron una revisión sistemática de 

131 artículos empíricos sobre salud mental y la obesidad infantil, donde identificaron la asociación del 

peso con sintomatología depresiva y ansiosa, con trastornos de la conducta alimentaria, con problemas 

de autoestima y con la insatisfacción en relación a la imagen corporal. Igualmente, destacaron la 

existencia de variables mediadoras en esta relación, como la discriminación en relación al peso, las 

preocupaciones sobre este y la resiliencia.  

Diversos autores, entonces, se han enfocado en la relación entre las emociones y la comida. Ejemplo de 

ello son Buckroyd y Rother (2008) que realizaron entrevistas a profundidad a personas con obesidad, 

sobre su relación con los alimentos. En las mismas, identificaron que la actividad de comer es 

frecuentemente moderada por el estado emocional de las personas. Explicaron que los alimentos cumplen 

funciones psicológicas y de regulación, entre ellas: ayudar a las personas a sentirse mejor, a disminuir el 

aburrimiento, la culpa, al ser utilizados como recompensas o como castigos. También Zalazar (2015) 

trabajó con mujeres con obesidad en un proceso con Arteterapia. En esta investigación, también se 

expresó la función psicológica que tiene la comida, en tanto les sirve a las mujeres participantes como 

consuelo, como forma de satisfacer diversas necesidades psicológicas, y como respuesta a las dificultades 

asociadas al afrontamiento de situaciones difíciles o adversas. 

Por otra parte, Perpiñá, Cebolla, Botella, et al. (2011) estudiaron el comer emocional en niños. Los 

autores identificaron que estos tienden a comer más cuando se sienten aburridos, excitados o agotados, 

y a comer menos cuando están resentidos. Los autores reportaron que los más pequeños reducen su 

alimentación ante factores estresantes. Además, sugirieron que el comer emocional constituye un 

mecanismo de autorregulación aprendido para afrontar emociones como la ira, la ansiedad y la depresión, 

al estar asociado positivamente con la edad. De forma similar, otros han estudiado la relación entre este 

comer emocional y el peso corporal. Según Steinsbekk, Barker, Llewellyn, et al. (2017), 

aproximadamente el 65 % de los niños utilizan ese mecanismo, el cual se encuentra asociado no sólo con 

el peso, sino también con la alimentación emocional por parte de sus padres. Según este estudio, las 

emociones reportadas por niños de cuatro años predijeron el comer y la alimentación emocional dos años 

después, mientras que el comer emocional se asoció positivamente con el IMC. Adicionalmente, una 
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mayor alimentación emocional por parte de los padres de niños de seis a ocho años predijo el comer 

emocional de los niños dos años después. Finalmente, un mayor comer emocional en niños de seis años 

se asoció con una mayor alimentación emocional a los ocho y diez años de edad. 

Estos resultados demuestran que la relación entre dichas variables es multidireccional y compleja 

(Debeuf, Verbeken, Boelens, et al., 2020; Kang y Sook, 2020) y que no sólo las variables individuales 

se relacionan con conductas de riesgo, sino también otros factores externos como la familia. 

2.2.  Factores sociales 

2.2.1. El contexto familiar 

El contexto familiar ejerce gran influencia sobre los niños, modela su concepción del mundo, sus 

creencias, sus costumbres, sus hábitos, sus patrones de conducta, de alimentación, y de actividad física. 

Diversos autores han estudiado la influencia de los padres sobre sus hijos, especialmente a través de las 

prácticas y los estilos de crianza, lo que demostró el impacto que estos tienen sobre la conducta y el peso 

infantil (Hughes, Power, Orlet, et al., 2005; Taylor, Wilson, Slater, et al., 2011; Mitchell, Farrow, 

Haycraft, et al., 2013; Pinquart, 2014; Hughes, Power, O’Connor, et al., 2016; Powell, Frankerl, 

Umemura, et al., 2017; Turnbull, González, Oliva, et al., 2017; Lindsay, Wallington, Less, et al., 2018; 

Turnbull, Frances, Oliva, et al., 2019; Quelly, 2019; Walton, Haycraft, Jewell, et al., 2019; Tugault-

Lafleur, De-Jongh González, O'Connor, et al, 2021 ) 

Los estilos de crianza son entendidos como el contexto o clima emocional dentro del cual se da la 

convivencia y la educación de los menores por parte de los padres o tutores, y fueron desarrollados por 

Baumrind (1966) en función de dos dimensiones principales: la demanda hacia los hijos y la sensibilidad 

hacia sus necesidades. La combinación de estas dos dimensiones (2x2; alto o bajo) deriva en cuatro 

estilos parentales. El adecuado equilibrio entre el nivel de demanda y de sensibilidad por parte de los 

padres deriva en el estilo democrático, que es el deseado y que se ha asociado con mejores hábitos 

alimenticios en los niños (Mitchell, Farrow, Haycraft, et al., 2013). La combinación de una alta demanda 

y una baja sensibilidad deriva en el estilo autoritario. La baja demanda, combinada con una alta 

sensibilidad, constituyen el estilo permisivo. Finalmente, la baja demanda y la baja sensibilidad dan lugar 

al estilo más indeseado: el negligente. 

En estrecha relación con este tema, se ha incrementado el estudio sobre las prácticas de crianza, y en 

especial, las prácticas parentales de alimentación hacia los niños. Estas son entendidas como las 

conductas o estrategias específicas que utilizan los padres dentro del contexto de la alimentación, con la 
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intención de regular esta y/o el peso de los niños. Aunque existe similitud entre estilos y prácticas de 

crianza, se trata de dos constructos diferentes. Mientras que el estilo de crianza es el contexto emocional 

en que se dan las prácticas de crianza, estas últimas son las conductas o acciones específicas de los padres. 

Por tanto, el estilo de crianza modera la influencia que tienen las prácticas de crianza en los hijos. Algunos 

autores (Hurley, Cross, Hughes, et al., 2011) han clasificado las prácticas de crianza y alimentación y 

alimentación en dos grupos: alimentación responsiva o no responsiva. La primera es entendida como el 

tipo de respuesta de los padres, que  se caracteriza por la orientación del cuidador hacia las necesidades 

de los hijos, y el reconocimiento de las señales de hambre y saciedad en ellos. Constituyen, por tanto, 

prácticas de alimentación deseables y positivas. Por el contrario, las no responsivas se distinguen por una 

falta de reciprocidad entre los padres y el niño. Esto significa que: a) los adultos ejercen un control 

excesivo y restrictivo de la alimentación (similar al estilo autoritario), b) su postura es extremadamente 

permisiva (similar al estilo permisivo), y/o c) se desvinculan completamente de la alimentación (similar 

al estilo negligente). 

Por otra parte, O´Connor, Mâsse, Tu, et al. (2017) desarrollaron una extensa revisión sistemática como 

base de un marco conceptual para clasificar y evaluar las prácticas parentales de alimentación: 

identificaron un total de 3632. Con ayuda de expertos procedentes de ocho países, estos resultados fueron 

reducidos a un banco de ítems que evalúa diecisiete grupos de prácticas de crianza relacionadas con la 

alimentación, las cuales fueron agrupadas en tres grandes dimensiones:  

 

▪ Promoción de la autonomía. Incluye prácticas enfocadas a la promoción de la autonomía 

psicológica del niño, como su involucramiento en la toma de decisiones sobre la alimentación y 

la preparación de los alimentos, el uso de métodos no directivos para invitarlo a alimentarse de 

forma saludable, la educación y el razonamiento con el infante.  

▪ Control. Incluye prácticas correctivas, punitivas e intrusivas como el uso de los alimentos como 

premio para regular la conducta infantil, la presión para que el niño coma sin tener en cuenta su 

nivel de saciedad, el control intrusivo o encubierto sobre lo que consume, por ejemplo, al esconder 

verduras en su comida, las prácticas excesivamente restrictivas, entre otras. 

▪ Estructura. Incluye prácticas directivas, pero no coercitivas, como el establecimiento de límites y 

normas claras en relación a la comida, el uso de rutinas y horarios específicos de alimentación, el 

modelado de conductas saludables por parte de los padres (disfrutar el comer verduras delante de 

los hijos), la exposición y el acceso a alimentos saludables dentro del hogar, entre otras. 
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Un estudio longitudinal realizado por Hughes, Power, O’Connor, et al. (2016), encontró que los niños 

de aquellos padres cuyo estilo era indulgente o permisivo, presentaron un mayor incremento del IMC, 

dieciocho meses después. Por otra parte, en un meta-análisis realizado por Pinquart (2014) se obtuvo que 

el estilo parental negligente, así como prácticas de crianza como la ambigüedad y la ausencia de límites, 

predijeron el incremento del peso en los hijos, a diferencia del estilo democrático, el cual predijo una 

mejor alimentación y una mayor actividad física. Estos resultados sugieren que la capacidad de demanda 

y de sensibilidad de los padres hacia sus hijos fomenta hábitos saludables. Por el contrario, una baja 

demanda y sensibilidad se asocia con el descuido de los hábitos y conductas no saludables. 

Adicionalmente, Jennings, Loth, Tate, et al. (2019) encontraron que aquellos padres que reportaron 

utilizar los estilos permisivo o autoritario, también utilizan prácticas más restrictivas, presionan más a 

los niños para que coman y no modelan conductas saludables. En asociación con dichas prácticas 

parentales negativas, sus hijos utilizaban más conductas alimentarias de riesgo, entre ellas la 

responsividad a la comida, lo que implica el consumo de alimentos en respuesta a señales externas (comer 

aquellos alimentos que se le antojen o le resulten atractivos visualmente, o estar interesados en comer 

todo el tiempo), en lugar de comer en respuesta a señales internas (comer cuando tienen hambre y dejar 

de comer ante la saciedad). Watterworth, Hutchinson, Buchholz, et al. (2017) identificaron que los padres 

que modelan conductas saludables ante sus hijos; los involucran en la alimentación; proveen un ambiente 

saludable en el hogar; e incitan a una mejor alimentación, tienen hijos con un estado de nutrición más 

saludable. En cambio, aquellos padres que utilizan alimentos como reforzadores o castigos, que 

presionan a sus hijos para que coman sin considerar su nivel de hambre o saciedad, tienen hijos con un 

mayor riesgo nutricio. Adicionalmente, De-Jongh, González, Tugault-Lafleur, et al. (2021) encontraron 

que la posible influencia de las prácticas de crianza sobre la alimentación de los niños depende del tipo 

de cuidador en cuestión. Por ejemplo, se reporta que los hijos utilizan con mayor frecuencia la comida 

para regular su estado emocional (comer emocional) cuando sus padres (de sexo masculino) utilizan 

prácticas de alimentación más coercitivas, y cuando sus madres utilizan prácticas más permisivas.  

Otros elementos directamente relacionados con el ambiente familiar que parecen incrementar la 

probabilidad de presentar obesidad infantil, son la disfuncionalidad familiar (Jaramillo-Sánchez, 2012), 

la percepción parental de poco apetito en los hijos (Ek, Sorjonen,  Eli, et al., 2016), los horarios 

irregulares de alimentación, la introducción de la comida sólida demasiado temprano en la infancia y el 

comer fuera de casa (Birch y Ventura, 2009), la desinformación, la edad y la percepción del estado 

nutricio de los hijos por parte de los padres (Barquera et al., 2012). 
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2.2.3. El contexto socio-cultural 

El ambiente en el que crece y se desarrolla la persona constituye otro elemento relevante que impacta su 

conducta, emociones y cogniciones. Desde un enfoque antropológico, la obesidad también ha sido 

estudiada, pues dado el carácter multideterminado de esta condición, comprenderla también implica 

prestar atención al contexto más amplio en el que se presenta. En este sentido, Bertrán (2010) explicó 

cómo la alimentación constituye muchas veces un criterio de superioridad e inferioridad económica, 

racial y étnica. Según este estudio, para la población de clases más bajas, los alimentos industrializados 

y urbanos (que por lo general son los de mayor contenido energético), son asociados con la creencia de 

“alcanzar la modernidad” y, por tanto, dentro de ciertos contextos, dichos alimentos reflejan un estatus 

social. Como describen Martínez-Munguía y Navarro-Contreras (2014), la alimentación refleja no sólo 

una necesidad biológica sino también una necesidad psicosocial, ya que implica diversas actividades 

sociales como son la compra de alimentos, su preparación, el lugar y las personas con las que se 

consumen, el tipo de alimentos consumidos según la ocasión, etc. De forma similar, Turnbull, González, 

Oliva, et al. (2017) ejemplificaron a través de entrevistas, cómo el comer en los puestos de la calle es 

una manifestación de la cultura y una forma de fortalecimiento de los lazos familiares y sociales. No 

obstante, los significados de la comida y del cuerpo pueden variar, entre otros factores, según las 

diferencias socioeconómicas de la población. Por ejemplo, Contreras (2005) explicó que, para muchas 

de las personas de un nivel socioeconómico elevado, la corporalidad pasa a ser el nuevo criterio de 

estatus, en el cual la delgadez se asocia con el éxito, con el poder y con otros atributos altamente 

deseados. Por el contrario, desde esta visión elitista, la obesidad es asociada con la pereza y con la falta 

de voluntad, entre otras características que implican una connotación negativa. 

Diversos autores han destacado cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos que se asocian 

con el incremento de la prevalencia de la obesidad. Entre estos se encuentran la gran influencia de los 

sistemas alimenticios industrializados de países desarrollados (Clark, Hawkes, Murphy, et al., 2012), que 

incrementan la accesibilidad a la comida chatarra o altamente calórica, y a la comida congelada y 

manipulada químicamente para que dure más tiempo. Adicionalmente, se ha producido un incremento 

en el consumo de pastelería, embutidos y refrescos, así como un incremento de la publicidad de este tipo 

de productos (Aceves-Martins, Llauradó, Tarro, et al., 2016). En combinación con una baja regulación 

de las etiquetas nutrimentales (Turnbull, González, Oliva, et al., 2017), estos factores obstaculizan una 

clara comprensión sobre los riesgos que implica el consumo de este tipo de alimentos. 
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Por otra parte, también se ha estudiado el ambiente escolar y comunitario, y los factores obesogénicos 

del mismo. Por ejemplo, Aceves-Martins, Llauradó, Tarro, et al. (2016) destacaron que en muchas 

escuelas se evidencia la venta de alimentos poco nutritivos y la carencia de opciones saludables para su 

consumo, así como los horarios de actividad física reducidos a una hora, tres veces por semana, y la poca 

preparación de las clases por parte de los maestros encargados de dicha actividad. De forma similar, 

Turnbull, González, Oliva, et al. (2017) encontraron este ambiente tóxico alrededor del niño, 

caracterizado por falta de regulaciones gubernamentales que permitan un mayor control sobre lo que se 

comercializa alrededor de la escuela. Ambos estudios también destacaron que el contexto, el nivel 

socioeconómico, la inseguridad y la peligrosidad de la comunidad, derivan en que las familias eviten 

realizar actividades al aire libre, como salir a caminar, correr, jugar en parques, montar bicicleta o acceder 

a centros deportivos. Esto incrementa las actividades sedentarias dentro del hogar como las horas-

pantalla (entretenimiento mediante la televisión, celular, tabletas, videojuegos o computadoras). 

 

Conclusiones 

A diferencia de otros padecimientos de salud, el sobrepeso y la obesidad ha sido ampliamente estudiado. 

Existe abundante evidencia empírica que lo relaciona con muchas variables, tanto individuales como 

contextuales. La conducta alimentaria y la actividad física son muy importantes para el aumento o 

disminución del peso, pero ambas se ven afectadas por factores psicológicos (motivacionales, cognitivos, 

afectivos). Igualmente, esta conducta y la propia psicología del individuo se desarrollan dentro de un 

medio o contexto social, que añade un peso importante a los factores individuales, a la hora de determinar 

las causas de la obesidad.  La influencia de cada uno de dichos factores puede variar en dependencia de 

la población con la que se trabaje. Por este motivo, es relevante no sólo conocer la literatura al respecto, 

sino, además, adentrarse en las características y particularidades de cada grupo, como un paso previo 

necesario para delimitar variables clave en el abordaje de esta condición, en un contexto dado. 
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RESUMEN 

Se ha reportado que el rendimiento en matemática tiene que ver con el desarrollo de 

habilidades numéricas básicas, y también con procesos cognitivos de dominio general, entre 

ellos las funciones ejecutivas. Al mismo tiempo, existe evidencia a favor de que el ambiente 

del hogar proporciona experiencias a los niños, que facilitan la adquisición de habilidades 

específicas relacionadas con las matemáticas.  El presente trabajo se propone determinar la 

influencia del control inhibitorio y factores ambientales presentes en el entorno familiar, en 

las habilidades numéricas básicas de niños preescolares cubanos. Los resultados del estudio 

mostraron los evaluados son más precisos en tareas de procesamiento numérico, no 

simbólico. Se encontró que el control inhibitorio se relaciona de manera significativa con las 

habilidades de comparación simbólica y ordenamiento. Además, se confirma que los factores 

ambientales estudiados favorecen el desarrollo de habilidades para el procesamiento 

numérico en los niños preescolares. 

Palabras claves: habilidades numéricas básicas; control inhibitorio; factores ambientales 

presentes en el entorno familiar. 

ABSTRACT 

It has been reported that performance in Mathematics is related to the development of 

basic numerical skills, and also to domain-general cognitive processes, including 

executive functions. At the same time, there is evidence suggesting that the home 

environment provides children with experiences that contribute to the acquisition of 

specific math-related skills. The present work aims to determine the influence of 

inhibitory control and home environment, in basic numerical skills in Cuban preschool 

children. The results show evaluated preschool children are more accurate in tasks 

involving non-symbolic processing. Also, inhibitory control was found to be significantly 

associated to symbolic comparison and ordering skills. In addition, it was confirmed that 

studied home environment factors stimulate the development of numerical processing 

skills in preschool children. 

Keywords: basic numerical skills; inhibitory control; home environment. 
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Introducción 

En la etapa escolar, la adquisición y dominio de las operaciones de cálculo básico incrementan 

sistemáticamente la independencia de los escolares en la resolución de variados problemas numéricos 

que son frecuentes en la vida cotidiana (Fernández, 2010). La existencia de niños con un rendimiento por 

debajo de lo esperado en las matemáticas constituye un problema significativo. Se ha reportado que 

alrededor del 21 % de niños de once años de edad abandonan la escuela primaria sin haber alcanzado el 

nivel que se espera de ellos en esta asignatura, y alrededor del 5 % fallan, incluso, en alcanzar las 

habilidades numéricas esperadas para un niño de siete años (Gross, 2007). Las habilidades matemáticas 

son cruciales para el éxito en sociedad, e incluso se ha reportado que el impacto negativo de un pobre 

desarrollo de las habilidades matemáticas, sobrepasa al impacto negativo de un pobre desarrollo de las 

habilidades de lectura (Parsons y Bynner, 2005).  

Estudios en niños preescolares sugieren que competencias numéricas básicas como la comparación de 

magnitudes numéricas (especialmente las simbólicas), y la enumeración pueden tener un papel relevante 

en la adquisición temprana de la aritmética, y de esta forma constituir marcadores nucleares de esta 

competencia. Por lo tanto, tendrían un valor diagnóstico desde el punto de vista de la prevención y la 

detección de niños en riesgo de padecer dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas 

(Orrantia, San Romualdo, Matilda, et al., 2017).  

Además de los procesos numéricos básicos, otras variables contribuyen a las diferencias en el 

rendimiento matemático. El control inhibitorio, o habilidad para suprimir información distractora y 

respuestas no deseadas, y la habilidad para dividir la atención entre dos tareas diferentes (control 

atencional), también han sido implicados en el rendimiento de esta materia (Cragg y Gilmore, 2014). 

En lo referido a las exigencias específicas del contexto escolar, un correcto desarrollo de los procesos de 

control ejecutivo posibilitaría al niño reconocer y representar mentalmente las diferentes situaciones 

problemáticas planteadas por los docentes. Asimismo, tales capacidades permitirían al estudiante, tanto 

el diseño y ejecución de estrategias mentales de resolución de las mismas, como la evaluación y 

corrección de su rendimiento, en función de las contingencias resultantes de su comportamiento (Stelzer 

y Cervigini, 2011). 

En las últimas décadas, un conjunto de estudios ha tratado de especificar las relaciones entre diferentes 

aspectos de las funciones ejecutivas (inhibición, cambio y actualización) y su relación con un conjunto 

de habilidades numéricas y matemáticas. Estos estudios muestran que, en niños preescolares menores 

(Espy, McDiarmid, Cwik, et al., 2004) y en los de alrededor de siete (Bull y Scerif, 2001) y once años 
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de edad (StClair-Thompson y Gathercole, 2006), las habilidades de control inhibitorio son predictoras 

de las habilidades matemáticas (Bull, Espy, y Wiebe, 2008). 

Blair y Razza (2007) encontraron que, los aspectos de las funciones ejecutivas relacionados con el control 

inhibitorio estaban relacionados de manera única con un rango de medidas de habilidades académicas 

(matemáticas, conciencia fonológica y reconocimiento de letras). Los niños preescolares que tenían peor 

rendimiento en tareas de comprensión lectora o solución de problemas matemáticos, tenían también 

menor control inhibitorio, mostrado por un menor recuerdo de información clave para la tarea, y un 

mayor recuerdo de información irrelevante.  

Además, los estudios sobre cómo los niños adquieren habilidades académicas antes de su inicio en la 

escuela, sugiere que los padres y otros cuidadores son influyentes para proporcionar experiencias 

significativas, y así facilitar la adquisición de habilidades específicas relacionadas con la escolarización 

(Sénéchal y LeFevre, 2002). 

Se ha comprobado en numerosas investigaciones que el niño aprende a través de métodos informales 

como la interacción espontánea con su ambiente o la instrucción no escolar, que incluye la imitación del 

adulto, los programas de televisión, interacción en juegos o conversaciones con adultos, hermanos o 

iguales (Ortiz, 2009). En este sentido, se toma en cuenta la importancia de la interacción con el medio, 

el aprendizaje espontáneo, y el rescate del valor de la zona de desarrollo próximo propuesta por Vigotsky 

(1987), como instancia en que se materializa el proceso de aprendizaje.  

Según LeFevre, Clark, y Stringer (2002) las habilidades de cálculo temprano están estrechamente 

relacionadas con las actividades que padres e hijos comparten en el hogar. El estudio de las actitudes de 

los padres hacia las matemáticas, así como sus expectativas académicas sobre el futuro desempeño de 

sus hijos, han sido objeto de estudio de varias investigaciones (LeFevre, 2002, 2009, 2010; Skwarchuk, 

Sowinski, y LeFevre, 2014). Los resultados apuntan a que los padres con mayores expectativas en 

relación con las habilidades académicas de sus hijos antes de comenzar el grado preescolar, por lo 

general, informan prácticas de lectoescritura y aritmética formal más frecuentes (Martini y Sénéchal, 

2012; Kleemans, Peeters, Segersa, et al., 2012). 

Las características sociodemográficas de los padres, sus logros académicos o el estatus socioeconómico 

(SES), también se relacionan con las diferencias de estimulación que los padres brindan a sus hijos en el 

entorno numérico en el hogar (HNE, por sus siglas en inglés). Algunos estudios han encontrado que los 

niños de familias con un alto SES, o aquellos en los que los padres tienen más educación, poseen una 

mejor calidad de interacción numérica que los infantes de familias con un menor SES (Peisner-Feinberg, 
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Burchinal, Clifford, et al., 2001; Tudge y Doucet, 2004; Vandermaas-Peeler, Nelson., Bumpass, et al., 

2009; Ramani, Rowe, Eason, et al., 2015).  

El modelo de cálculo numérico en el hogar (HNM, por sus siglas en inglés), desarrollado por 

Susperreguy, Douglas, et al. 2018), constituye un modelo teórico que, como resultado de varias 

investigaciones que le anteceden (LeFevre, Clark, y Stringer, 2002; LeFevre, Polyzoi, Skwarchuk, et al., 

2010; Skwarchuk, Sowinski, y LeFevre, 2014), resume las relaciones entre los factores que tienen que 

ver con las características de los padres, las actividades de cálculo numérico del hogar, y los resultados 

académicos de los niños y las niñas en matemáticas. El conocimiento matemático surge como resultado 

de la actividad cognitiva en la relación del niño con su entorno, particularmente como resultado de la 

interacción con sus padres en el hogar. Entonces, las habilidades para el procesamiento numérico 

adquiridas en la infancia deben ser consideradas como la base para la enseñanza de las matemáticas 

formales que se trabajan en los primeros años de escolaridad; y ambas constituyen la base del 

conocimiento formal más avanzado. 

 

Diseño metodológico 

La presente es una investigación de tipo cuantitativa, con un diseño correlacional (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, et al., 2010). La muestra estuvo conformada por 172 prescolares (noventa y una 

niñas) de las escuelas primarias y círculos infantiles de Ciudad Escolar Libertad, evaluados con la prueba 

numeracy screener (Ansari, Nosworthy, Baobaid, et al., 2013), que es un instrumento de pesquisaje del 

procesamiento numérico simbólico y no simbólico, e incluye un test de cálculo aritmético. De esos 172 

prescolares, fue posible realizar la evaluación de control inhibitorio a 132 de ellos (setenta niñas). Para 

ello, se empleó la tarea estatua de la batería NEPSY-II (Korkman, Kirk, y Kemp, 2014). La evaluación 

de los factores ambientales se realizó a 112 preescolares (cincuenta y siete niñas), a través de un 

cuestionario para padres (Skwarchuk, 2009) adaptado al contexto cubano.  

El propósito fundamental de esta investigación fue determinar la influencia del control inhibitorio y 

factores ambientales presentes en el entorno familiar, en las habilidades numéricas básicas de niños 

preescolares cubanos. Para ello, se trazó el objetivo de caracterizar el procesamiento numérico simbólico 

y no simbólico, así como las habilidades de control inhibitorio con que arriban los niños a la enseñanza 

preescolar. Igualmente, se buscó describir factores ambientales presentes en el entorno familiar durante 

la etapa de aprestamiento, los cuales pueden influir en el procesamiento numérico de los niños a su 

entrada a la escuela.  
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Las hipótesis sobre las que se llevó a cabo el estudio fueron: 1) La variabilidad individual de los niños 

preescolares en tareas de control inhibitorio está relacionada con la variabilidad individual de los niños 

en tareas de procesamiento numérico básico; 2) La presencia en el entorno familiar de factores 

ambientales que propician el procesamiento de contenido matemático por parte de la familia y los niños 

preescolares, favorece el desarrollo de habilidades para el procesamiento numérico de los mismos. 

 

Descripción de las técnicas 

▪ Numeracy Screener (Ansari, Nosworthy, Baobaid, et al., 2013): Incluye tareas de comparación 

de cantidades presentadas en formato simbólico (números arábigos) y no simbólico (matrices de 

puntos), en las que los niños deben juzgar cuál de las cantidades es mayor. Reciben un límite de 

tiempo (dos minutos) para completar tantos ensayos como puedan. Consta de seis tareas: 

nominación de números, comparación simbólica, comparación no simbólica, comparación mixta, 

ordenamiento, y aritmética. Es importante tener en cuenta que esta no es una herramienta de 

diagnóstico. No se debe usar para determinar si un niño tiene una dificultad específica de 

aprendizaje en las matemáticas. Está pensado como un detector de potenciales fortalezas y 

debilidades entre los estudiantes.  

▪ Tarea Estatua de la Batería NEPSY-II (Korkman, Kirk, y Kemp, 2014): Esta tarea está diseñada 

para evaluar la capacidad de control inhibitorio. Se pide al niño que permanezca de pie con los 

pies ligeramente separados, con el brazo izquierdo a un lado del cuerpo, y el brazo derecho 

flexionado por el codo, de modo que quede perpendicular al cuerpo, la mano derecha se coloca 

con el puño cerrado, como si sujetara una bandera, durante un período de setenta y cinco 

segundos. El niño debe colocar la mano izquierda sobre la mesa o la silla para favorecer el 

equilibrio. El experimentador debe introducir elementos distractores en cuatro momentos 

determinados. El tiempo se divide en intervalos de cinco segundos y se contabilizan los 

movimientos del niño en cada uno. El niño puede cometer tres tipos de errores: mover el cuerpo, 

decir palabras o abrir los ojos. Se otorgan dos puntos en cada intervalo si el niño no comete ningún 

error, un punto si comete un error o ningún punto si comete dos o más errores. No se consideran 

errores la tos involuntaria, una sonrisa silenciosa o los pequeños movimientos de los dedos. Se 

calcula el puntaje escalar en la prueba, mediante el empleo de los datos normativos 

correspondientes. Se considera que el niño muestra un rendimiento típico en la prueba si el valor 

del puntaje escalar obtenido se encuentra entre siete y doce. Si el puntaje es menor que siete, se 
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considera por debajo de lo esperado para la edad. Si el puntaje escalar es mayor que doce, se 

considera un resultado por encima de lo esperado para la edad.   

▪ Cuestionario para padres: Instrumento de lápiz y papel en formato de cuestionario, traducido al 

español siguiendo la encuesta de Skwarchuk (2009) para el desarrollo de una investigación en 

Chile; y luego adaptada al contexto nacional en el Centro de Neurociencias de Cuba durante el 

mes de septiembre de 2018. En él, se solicita información a los padres sobre la frecuencia de las 

actividades de numeración y lenguaje que compartieron con sus hijos en el hogar. Además, los 

padres deben responder preguntas adicionales acerca de sus actitudes y habilidades relacionadas 

con las matemáticas y la lectura que esperan que sus hijos adquirieran para el grado preescolar.  

 

Procedimiento de investigación y análisis estadístico 

Al inicio del curso escolar 2018-2019, se realizó una evaluación del procesamiento de magnitudes 

numéricas de los niños que conforman la muestra, mediante la aplicación de la prueba numeracy 

screener. Esta evaluación tuvo una duración de dos semanas. Posteriormente, se evaluó el control 

inhibitorio de cada niño de manera individual. Luego, en el espacio de las reuniones de padres, se realizó 

la aplicación del cuestionario dirigido a estos. Este fue completado de forma individual por los padres; 

aunque cada uno de los espacios contó con la presencia de un miembro del equipo de investigación para 

aclarar posibles dudas. 

Para el análisis estadístico fueron creadas bases de datos en Excel con la información general de cada 

niño, y las evaluaciones realizadas con cada técnica. El procesamiento de los datos se realizó con el 

programa STATISTICA 8. (StatSoft, Inc., 2007; versión 8.0., www.statsoft.com).   

La caracterización del rendimiento de la muestra en el procesamiento numérico básico y el control 

inhibitorio, se apoyó en el análisis descriptivo de cada variable. Fueron empleados los estadígrafos, 

media, desviación típica, frecuencia relativa y porciento relativo.  

Se emplearon correlaciones de Pearson con el objetivo de evaluar la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la variabilidad individual en el control inhibitorio y el procesamiento 

numérico básico, así como de este último y las variables de factores culturales familiares incluidas en el 

cuestionario para padres. Asimismo, se empleó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para múltiples 

muestras independientes, para comparar el procesamiento numérico de los preescolares, divididos en 

grupos que fueron formados a partir de factores sociodemográficos: escolaridad de los padres e 
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institución de procedencia antes del grado preescolar. En todos los análisis realizados se estableció como 

nivel de significación el valor de 0.05.   

 

Resultados 

▪ Caracterización de la cognición numérica a través del numeracy screener  

La estadística descriptiva de los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba numeracy screener 

mostró que los niños obtuvieron los mejores resultados en la tarea de comparación de puntos, y a 

continuación, en comparación mixta, comparación simbólica, el ordenamiento y la aritmética. En la tarea 

de nominación de números, fueron capaces de reconocer y nombrar correctamente una media de nueve 

estímulos aproximadamente (DE =7,06), lo que representa una proporción de aciertos de 0.51 (DE = 

0,39), por lo que es la tarea que mostró la proporción de aciertos más baja.  

▪ Caracterización del control inhibitorio 

Con relación al control inhibitorio, se obtuvo una media de 26,73 (DE = 4,04) en el puntaje bruto de la 

prueba estatua, lo que representa 89,1 % del total de puntos que se pueden obtener. Al realizar un análisis 

a partir de los baremos de la versión española de la prueba NEPSY-II, se encontró que un 75,76 % de la 

muestra obtuvo resultados que se encuentran dentro de la media, y un 18,94 % por encima de esta, lo que 

sugiere que un 94,7 % de los niños muestran un desarrollo adecuado o superior para su edad en las 

habilidades de control inhibitorio. Solamente el 5,3 % de la muestra se encuentra por debajo de la media.  

▪ Control Inhibitorio y Procesamiento Numérico Básico  

Al correlacionar el puntaje de la prueba estatua con cada una de las tareas del numeracy screener se 

encontraron relaciones bajas y positivas, estadísticamente significativas, entre la primera tarea 

mencionada, y la cantidad de respuestas correctas de la tarea de comparación simbólica (r = 0,24; r2 = 

0,06; t = 2,40; p = 0,018) (figura 1), y la proporción de aciertos en la tarea de ordenamiento (r = 0,30; r2 

= 0,09; t = 3,11; p = 0,0024) (figura 2).   
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Figura 1. Correlación entre la cantidad de respuestas correctas en comparación simbólica y el puntaje 

total de la prueba estatua. 

 

Fuente: Yanet Campver García 

 

Figura 2. Correlación entre la proporción de aciertos en la tarea de Ordenamiento y el puntaje total de la 

Prueba Estatua. 

 

Fuente: Yanet Campver García 
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▪ Caracterización de los factores ambientales estudiados, presentes en el entorno familiar 

En la muestra estudiada, el promedio de edad de entrada de los niños a la institución que antecede al 

grado preescolar es de veinticinco meses aproximadamente. En este sentido, resulta más frecuente que 

los niños, antes de comenzar la escuela, asistan a círculos infantiles estatales (tabla 1) 

  Tabla 1. Frecuencias - institución de procedencia. 

 

   Fuente: Yanet Campver García 

 

Sobre el nivel de escolaridad de los padres u otros familiares, se encuentra con mayor frecuencia 

educación universitaria (39,02 %), técnico medio (29,27 %), educación preuniversitaria (21,95 %); el 

resto se corresponde a la educación primaria y secundaria básica (6,10 %), y tres de los familiares 

encuestados tienen grado de Master Universitario, lo que representa el 3,66 % de la muestra estudiada.  

Las expectativas académicas de los padres alcanzan un valor medio de 25,15 (DE = 12,28). Sus 

experiencias y actitudes tienen una media de 31,08 (DE = 6,91).  Las más significativas son las 

relacionadas con contenidos de lectoescritura (m = 19,49; DE = 4,14), en comparación con las que se 

refieren a conocimientos matemáticos (m = 11,99; DE = 3,00). 

▪ Factores ambientales y procesamiento numérico básico. 

Se obtuvieron relaciones estadísticamente significativas (medias y positivas) entre la variable 

experiencias y actitudes hacia las matemáticas (figura 3), y la proporción de aciertos en la tarea de 

ordenamiento (r = 0,34; t = 2,37; p = 0,02). 
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Gráfico 3. Correlación entre el total de experiencias y actitudes de los padres hacia las matemáticas y la 

proporción de aciertos en la tarea de ordenamiento. 

 

Fuente: Yanet Campver García 

 

El test no paramétrico de Kruskal-Wallis para múltiples muestras independientes (figura 4), arrojó 

diferencias estadísticamente significativas entre la tarea comparación simbólica y la escolaridad de los 

padres (H (3, N = 79) = 6,900177, p =,0752). Específicamente, se diferencian la cantidad de intentos 

entre hijos de padres con educación técnica y padres universitarios (z = 2,23, p = 0,02). 
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Figura 4. Comparación entre grupos, según la escolaridad de los padres, para la tarea de comparación 

simbólica/intentos. 

 

Fuente: Yanet Campver García 

 

Asimismo, el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para múltiples muestras independientes (figura 5) 

describe una tendencia a la diferencia entre los grupos, en cuanto al tipo de institución al que asistía el 

niño antes de iniciar el grado preescolar, y las respuestas correctas en la tarea de ordenamiento (H (3, N= 

76) =9,276989; p =,0258). 
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Figura 5. Comparación entre grupos, atendiendo a la institución de procedencia, para la tarea de 

ordenamiento/respuestas correctas. 

 

Fuente: Yanet Campver García 

 

Discusión de resultados 

▪ Caracterización del procesamiento numérico a partir de los resultados de la prueba numeracy 

screener  

En la muestra estudiada, los resultados obtenidos a partir de la evaluación de las habilidades tempranas 

para el procesamiento numérico simbólico y no simbólico, son coherentes con investigaciones anteriores 

que encontraron que los niños más jóvenes son más precisos en el procesamiento numérico no simbólico, 

que en el simbólico (Halberda y Feigenson, 2008; Nosworthy, Bugden, Archibald, et al., 2013). Este 

resultado apoya las hipótesis que plantean que los niños aprenden el significado de los números 

simbólicos mediante el apoyo de un sistema no simbólico preexistente (Halberda y Feigenson, 2008; 

Libertus, Feigenson, y Halberda, 2011; Ansari y Matejko, 2016).   

Los resultados obtenidos en las tareas de nominación, ordenamiento y cálculo aritmético, permiten 

reconocer fortalezas en el nivel de desarrollo de las habilidades para el procesamiento numérico que han 

alcanzado los niños de la muestra estudiada. Realizar estas tareas más complejas de forma eficiente, 

requiere el dominio de habilidades numéricas más básicas, lo que indica el logro de cierta especialización 

para el procesamiento de magnitudes numéricas. 
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▪ Caracterización del control inhibitorio 

Los resultados obtenidos en la prueba de control inhibitorio, muestran que la mayor parte de los niños 

evaluados se encuentran dentro de la media. Sin embargo, existe un porciento elevado (19 %) que están 

por encima del promedio, lo que significa que tienen un mejor control inhibitorio del esperado para este 

momento del desarrollo. Es posible que esto se deba a diferencias culturales con relación a la población 

donde fue validada la prueba utilizada. Igualmente, cabe destacar que existen niños que tuvieron 

resultados por debajo de la media (5,3 %); aunque no son la mayoría, son datos que deben ser tenidos en 

consideración, ya que las dificultades en el control inhibitorio constituyen un signo de riesgo de la 

presencia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). Los reportes 

internacionales de prevalencia de este trastorno del neurodesarrollo arrojan cifras de alrededor de 5 % en 

niños y 2,5 % en adultos (APA, 2013), a entre el 10 y el 20 % de la población infantil (Pascual-

Castroviejo, 2008). Además, el TDAH, a pesar de no constituir un trastorno del aprendizaje, tiene una 

alta comorbilidad con la presencia de estos, precisamente por estar caracterizado por una afectación 

importante en habilidades como el control inhibitorio. En este sentido, es importante tener en cuenta la 

necesidad de realizar un seguimiento al desarrollo de estos niños, así como un trabajo individualizado 

con los mismos en términos de potenciar en ellos esta función ejecutiva, por su contribución al 

rendimiento académico en general y al matemático en particular, como es reportado por varios estudios 

(Espy, McDiarmid, Cwik, et al., 2004; Blair y Razza, 2007; Bull, Espy y Wiebe, 2008). 

▪ Control inhibitorio y cognición numérica 

Los resultados obtenidos a partir de las correlaciones entre las pruebas numeracy screener y estatua, 

reflejan la relación significativa existente entre el control inhibitorio y el procesamiento simbólico, así 

como con el ordenamiento. Este resultado es coherente con estudios que han demostrado que, en niños 

preescolares las habilidades de control inhibitorio son predictoras de las habilidades matemáticas (Espy, 

McDiarmid, Cwik, et al., 2004; Bull, Espy y Wiebe, 2008). Igualmente, este resultado (especialmente la 

correlación establecida con la tarea de ordenamiento, que responde a una habilidad numérica más 

desarrollada) está relacionado con los hallazgos de Blair y Razza (2007), quienes encontraron que los 

niños preescolares que tenían peor rendimiento en tareas de solución de problemas matemáticos 

sencillos, poseían también menor control inhibitorio, mostraban un menor recuerdo de información clave 

para la tarea, y un mayor recuerdo de información irrelevante. 

De manera general, los resultados analizados hasta el momento permiten confirmar la hipótesis planteada 

inicialmente, y aportan evidencias que sugieren que la variabilidad individual de los niños preescolares 
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en tareas de control inhibitorio está relacionada con la variabilidad individual de los niños en tareas de 

procesamiento numérico básico. 

▪ Factores ambientales y procesamiento numérico básico 

En la muestra estudiada se encuentra que existe un número importante de familias que se caracterizan 

por tener niveles educacionales altos y medios. Este hecho podría haber influido significativamente 

en el desarrollo de las habilidades para el procesamiento numérico de los niños estudiados, si se tiene 

en cuenta su desempeño en las tareas evaluadas. Es un resultado coherente con varias investigaciones, 

las cuales han demostrado que, en aquellos hogares en los que los padres tienen niveles mayores de 

instrucción, se promueve una mejor calidad de interacción numérica con los niños (Tudge y Doucet, 

2004; Vandermaas-Peeler, Nelson., Bumpass, et al., 2009). 

Las diferencias en el rendimiento de los niños en tareas de comparación simbólica y ordenamiento 

asociadas al grado de escolaridad de los padres, muestran un incremento del rendimiento de aquellos 

a medida que aumenta el nivel educacional de los padres; tanto en el número de intentos que realizan 

los niños para completar las tareas como en el número de respuestas correctas, respectivamente. Estos 

hallazgos son coherentes con los resultados de investigaciones en las que se afirma que los padres 

más educados propiciarán interacciones numéricas más complejas (Susperreguy, Douglas, Xu, et al., 

2018). 

Por otra parte, la institución de procedencia de los menores antes de su ingreso al grado preescolar, 

marcó diferencias en cuanto a las respuestas correctas de los niños en la tarea de ordenamiento 

numérico. Su realización de forma exitosa depende de la comprensión del formato simbólico y la 

capacidad para ubicar espacialmente los números y comprender las relaciones entre ellos. Los 

resultados apuntan a que los niños que asistieron a círculos infantiles y al programa educa a tu hijo 

(PEATH), obtienen mejores resultados en la tarea de ordenamiento. Este puede ser un indicador de 

sus fortalezas en el desarrollo de las habilidades mencionadas, promovidas en las instituciones 

anteriores, las cuales comparten la característica de dirigir el proceso educativo de forma organizada 

y planificada, mediante un programa de acciones educativas común. Presumiblemente, los niños que 

asistan al círculo infantil o al PEATH tendrán mayores oportunidades de estimulación a través de 

actividades formales, y también mayores oportunidades de estimulación informal a través de juegos 

compartidos, teniendo en cuenta que ambos constituyen por excelencia espacios de socialización. 

Todos estos resultados permiten comprobar la segunda hipótesis de investigación planteada, ya que 

se muestran evidencias que sugieren que la presencia en el entorno familiar de factores ambientales 
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relacionados con las magnitudes numéricas, favorece el desarrollo de habilidades para el 

procesamiento numérico en niños preescolares cubanos. 

 

Conclusiones 

Los niños evaluados son más precisos en tareas de procesamiento numérico no simbólico, que en 

tareas de procesamiento simbólico, en coherencia con investigaciones precedentes. Las habilidades 

de control inhibitorio se relacionan de manera significativa con las habilidades de comparación 

simbólica y ordenamiento. Por otra parte, los factores ambientales presentes en el entorno familiar 

que influyen de forma más significativa en el desarrollo de habilidades básicas para el procesamiento 

numérico son: la institución encargada del cuidado y la educación del niño antes de su ingreso a 

preescolar, el grado de escolaridad de los padres, y las experiencias y actitudes de estos hacia las 

matemáticas. 
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