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EDITORIAL

EDITORIAL

Los problemas de salud mental no suceden de forma aislada. Las personas 
afectadas por un problema de salud mental, tienen más probabilidades de 
sufrir otras patologías como diabetes, cardiopatías, cáncer de colon y de 
mama, entre otras.

Por eso, a la hora de referirse a la salud mental o a la salud física, éstas no 
deberían tratarse de manera separada porque existen muchas asociaciones 
entre salud mental y enfermedades crónicas que tienen un impacto 
significativo en las personas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un buen estado de 
salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedades”. 

En este número, damos cuenta de algunos resultados realizados desde la 
psicología y su impacto, en las enfermedades crónicas.
Así mismo, resaltamos temas sobre  género, discriminación y segregación. 
Nos hemos distinguido también por tratar temas relacionados con la 
intervención psicológica y la validación de instrumentos, éstos, tan 
importantes para que nuestros lectores cuenten con herramientas de 
diagnóstico, validados en nuestro país ante problemáticas específicas.
El primer artículo titulado “Psicoterapia breve para mitigar los sufrimientos 
físicos, psíquicos, sociales y espirituales de enfermos renales crónicos.” 
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Relata como los pacientes con insuficiencia Renal Crónica prolongan su 
vida mediante la Hemodiálisis, así como los procesos  biopsicosociales 
por los que atraviesan a través de las historias de vida de los pacientes y 
su proceso personal con la enfermedad, nos damos cuenta de la exclusión 
de la psicología en el tratamiento e intervenciones que no consideran   la 
realidad de los pacientes con IRC., los autores  sugieren una atención 
holística e incluir en su tratamiento la psicoterapia desde el inicio de la 
enfermedad hasta los cuidados paliativos.

El segundo artículo “Estereotipos de belleza y discriminación: un análisis 
desde la perspectiva de Género” nos ayuda a comprender como es que 
las personas atribuyen significados, clasifican y discriminan a un grupo de 
gente que no cumple con los cánones de belleza a través de las imágenes, 
mitos y discursos que giran alrededor de la estética y del concepto “gente 
fea”, se utilizaron las redes semánticas naturales para poder identificar las 
ideas, modelos y patrones de dirección que hacen que miren de manera 
condicionada  lo que consideran belleza.}

El tercer artículo “Sesgos cognitivos y la discriminación de noticias falsas 
en una muestra  de adultos mexicanos”. El presente trabajo retoma la teoría 
del Procesamiento Dual, el objetivo fue determinar si los sesgos cognitivos 
se vinculan a la aceptación de noticias falsas en redes sociales. Con  este 
trabajo los autores concluyen la necesidad de favorecer el análisis crítico 
de la información en redes sociales.  

El siguiente artículo “No me abraces porque no soy niña: la aprehensión 
de la masculinidad entre infantes” nos presenta una investigación a partir 
de la construcción de la masculinidad en infantes y como es que el rol de 
género se aprende en el seno familiar, donde tanto hombres como mujeres 
realizar tareas específicas asignadas tradicionalmente a su sexo, a través 
de una investigación cualitativa con diseño de teoría fundamentada, los 
autores identificaron las implicaciones sociales para un grupo de infantes 
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de escuela primaria en el sureste de México,  la importancia de socializar 
modelos hegemónicos de masculinidad desde la infancia para promover la 
igualdad entre pares.

El quinto artículo “Diseño y validación de una escaña de percepción del 
riego hacia COVID-19 para la población mexicana” debido a la ausencia 
de instrumentos que permitan medir la percepción de riesgo hacia COVID 
-19 en población mexicana, se tiene como objetivo diseñar y validar un 
instrumento  que permita medir esta variable. Se diseñaron dos escalas que 
miden tanto la percepción de probabilidad de contraer COVID -19 como 
la percepción de gravedad  que pudiera sufrir por COVID-19. Después de 
la aplicación a los sujetos  de prueba se concluyó que ambas escalas son 
confiables y válidas.

El sexto artículo “Una revisión sistemática sobre el estatuto del cuerpo 
en el psicoanálisis” propone describir las propuestas de abordaje en el 
psicoanálisis y sus perspectivas metodológicas, esta revisión se realizó 
seleccionando 34 artículos científicos provenientes de 6 bases de datos 
que refieren a publicaciones en español en los últimos 5 años. Dado que 
hay una interesante variedad de enfoques y metodologías. Los autores 
analizaron las similitudes y diferencias de los abordajes de la temática 
desde el psicoanálisis sobre la construcción de la noción de cuerpo en Freud 
y en Lacan, así como problemáticas en relación al estatuto de “los nuevos 
síntomas” (automutilaciones, violencias, trastornos de la alimentación, 
toxicomanías, depresiones) y sobre los efectos que la pandemia COVID- 
19 imprimió en el cuerpo del ser-hablante.

En el  séptimo artículo “Estudio comparativo de los factores asociados 
al rendimiento académico en estudiantes universitarios”  el objetivo fue 
analizar las diferencias entre los diversos factores personales, sociales 
e institucionales en los grupos de alto y bajo rendimiento académico de 
estudiantes universitarios. En los resultados se evidencian las variables 
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que discriminaron entre los grupos, apoyo familiar, servicios educativos e 
insatisfacción con la licenciatura que clasificaron adecuadamente al 66,1% 
de los jóvenes en los grupos. Estas variables predicen ligeramente mejor la 
pertenencia de los participantes al grupo de alto rendimiento escolar.

El octavo artículo “Significados de la infección por virus del papiloma 
humano en mujeres y varones adultos diagnosticados”  es un estudio 
cualitativo basado en la teoría fundamentada en donde se entrevistaron 
a mujeres y varones diagnosticados con VPH, los resultados de esta 
investigación se construyen y transforman a partir de cinco conceptos, 
darse cuenta de la infección, atender el estado de salud, pasar procesos 
emocionales, pasar procesos psicosociales y resignificar la infección. Se 
concluyó que el VPH define pensamientos y acciones que influyen  en 
cómo las personas diagnosticadas atienden su salud, como lo viven y como 
comparten con sus seres cercanos, los resultados de esta investigación 
posibilitan el diseño de estrategias para la atención y la prevención de la 
infección por VPH.

El noveno y último artículo “Efecto del malestar emocional sobre el 
empoderamiento de la enfermedad en mujeres que viven con diabetes” se 
aplicó el instrumento Cuestionario de área de problemas en diabetes y la 
escala de empoderamiento en diabetes, se realizó también una estadística 
descriptiva e inferencial como correlación de Spearman y modelo de 
ecuaciones estructurales. Se halló relación entre el malestar emocional  y 
la glucosa capilar, y relación de la edad y el malestar emocional con el 
apoderamiento en diabetes. Se concluye que el malestar emocional de la 
diabetes, por lo que este grupo vulnerable requiere un abordaje especifico 
que mejore sus procesos emocionales, permitiendo un mejoramiento del 
control glucémico.
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FÍSICOS, PSÍQUICOS, SOCIALES Y ESPIRITUALES DE 

ENFERMOS RENALES CRÓNICOS
BRIEF PSYCHOTHERAPY TO MITIGATE THE PHYSICAL, MENTAL,

SOCIAL AND SPIRITUAL SUFFERING OF CHRONIC KIDNEY PATIENTS
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Correspondencia: psicologonoe@yahoo.com.mx

RESUMEN
Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) prolongan su vida 
mediante la hemodiálisis, a pesar de los efectos secundarios en su salud 
biopsicosocial. El objetivo de esta investigación, relata los procesos 
biopsicosociales por los que atraviesan los enfermos de IRC; así como una 
propuesta de psicoterapia para los pacientes. El método empleado es de corte 
cualitativo, inductivo-analítico. Se utilizó el relato de la historia de vida 
como una novela que nos adentró en la cotidianidad de la protagonista. En 
los resultados, se conoció el sentir de los pacientes mediante la narración, 
los detalles del proceso personal y de la enfermedad, así como la exclusión 
de la psicología en el tratamiento e intervenciones que no consideran 
la realidad que viven los enfermos. En las conclusiones, sugerimos una 
atención holística e incluirse en su tratamiento la psicoterapia desde el 
inicio de la enfermedad hasta los cuidados paliativos.
Palabras clave: enfermedades renales, hemodiálisis, psicoterapia breve, 
sufrimiento 
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ABSTRACT
Patients with Chronic Kidney Insufficiency (CKD) prolong their life 
through hemodialysis, despite secondary effects on their biopsychosocial 
health. The objective of this research relates the biopsychosocial processes 
that CKD patients go through, as well as a psychotherapy proposal for 
patients. The method used is qualitative, inductive-analytical. The life 
story was used as a novel that took us into the daily life of the protagonist. 
At the results, it was possible to know the feelings of the patients by the 
narration, also the details of the personal process and the disease, as well 
as the exclusion of psychology in the treatment and unreal interventions 
that patients live. At the conclusions, we evidenced and suggested that 
CKD patients should have holistic care and include psychotherapy in their 
treatment since the beginning of the disease until palliative care.
Keywords: kidney disease, hemodialysis, brief psychotherapy, suffering

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades renales (ER) son una problemática de salud a nivel 
mundial, la primera de ellas porque “…remain invisible and silent until 
an advanced stage” (Baudelot, Caillé, Godechot y Mercier, 2016, p. 
23). Las enfermedades renales no son contagiosas y se encuentran entre 
las cardiovasculares, cerebrovasculares, osteoarticulares, trastornos 
metabólicos y cáncer (Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015) 
entre otras. La ER “se produce cuando los riñones no son capaces de 
eliminar los productos finales del metabolismo presentes en la sangre, y 
de regular el equilibrio hidroelectrolítico, así como el estado ácido base 
de los líquidos extracelulares” (Porth, 2007, citado en Sánchez-García, 
Zavala-Méndez y Pérez-Pérez, 2007, p. 132). Es prudente mencionar que 
algunas enfermedades renales llegan a ser crónicas porque son “un proceso 
incurable y que consecuentemente implica vivir toda la vida con dicha 
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enfermedad” (Martos, Pozo y Alonso, 2010, citado en Orozco-Gómez y 
Castiblanco-Orozco, 2015, p. 206). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología (SLN) 
aseveran que “la enfermedad renal crónica muestra una prevalencia 
mundial cruda de ~ 10%, en calidad de “epidemia silenciosa” porque suele 
pasar inadvertida para la población general, los médicos y las instituciones 
de salud” (OPS, OMS y SLN, 2015, citado en Aldrete-Velasco et al., 2018, 
p. 538). La OPS calcula que “en dicha región hay 200 millones de personas 
que viven con una o más enfermedades crónicas” (Pan American Health 
Organization, 2011, citado en Torres-López, Munguía-Cortés y Aranda-
Beltrán, 2015, p. 98).

Este trabajo aborda los procesos y vicisitudes por los que atraviesan pacientes 
que padece de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), definida como “la 
pérdida lenta y progresiva de las funciones renales, de carácter irreversible 
y la resultante final de un grupo de neuropatías” (Goderich, 2002, citado 
en Reyes, 2005a, p. 105). La IRC ha sido declarada una pandemia por el 
número de casos registrados y por estar presente en los cinco continentes. 
Huelga decir que atender a los enfermos renales crónicos “…generates a 
large income for the institutions that provide it” (Baudelot et al., 2016, p. 
27). Aún con el deficiente apoyo de las instituciones de salud en México, la 
IRC representa un alto costo económico para los pacientes que sólo pueden 
prolongar su vida porque algunos hospitales gubernamentales brindan el 
servicio de hemodiálisis (HD) sin cargo extra y porque cuentan con la 
infraestructura, equipos y personal médico necesario, como en “France, 
where all patients are fully covered by the health insurance system for 
an unlimited period” (Baudelot et al., 2016, p. 28). La HD se realiza 
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mediante una máquina y filtros de diálisis, “es un procedimiento invasivo, 
de sustitución de la función renal que permite extraer los productos tóxicos 
generados por el organismo que se han acumulado en la sangre como 
consecuencia de una insuficiencia renal” (Sánchez-García et al., 2007, p. 
132). Este procedimiento es el que permite que el paciente continúe con 
vida, aunque el efecto secundario del tratamiento provoca enfermedades 
colaterales inmediatas y al paso de los años. 

Una segunda problemática que enfrentan los pacientes de IRC, radica en la 
atención psicológica porque las instituciones del sector salud no la incluyen 
en el tratamiento, así como tampoco “la práctica asistencial [que] brilla por 
su ausencia” (Pelechano, 2012, p. 2). Coincidimos con Reyes (2005a) en 
que “la atención psicológica se debe hacer desde el mismo momento del 
diagnóstico de la enfermedad renal” (p. 112) para mitigar el sufrimiento 
de los pacientes porque es un problema que afecta todas las esferas del 
enfermo y su familia. Cuando alguien es diagnosticado con IRC, se debe 
enseñar al paciente y familiares el proceso por el que atravesará desde: 
tratamiento, alimentación, medicamento y cuidados paliativos entre otros. 
El paciente se debe adaptar a su nuevo estilo de vida y estar consiente 
que “queda mucho camino por recorrer” (Reyes, Garrido, Torres y Ortega, 
2010, p. 117). 

Lamentablemente, en las instituciones de salud, el trabajo del psicólogo 
no es tomado en cuenta para “las investigaciones y recomendaciones 
hecha sobre este tema, las cuales se limitan a nefrólogos, enfermeras y 
trabajadores sociales (…). El psicólogo debe participar en todo ese proceso 
como miembro del equipo multidisciplinario” (Reyes, 2005b, p. 121), debe 
apoyar al paciente a afrontar sus pérdidas físicas, psicológicas, espirituales 
y sociales que ha tenido y tendrá durante el proceso de la enfermedad 
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(Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015). “La labor del psicólogo se 
hace esencial como trasmisor de aliento y apoyo” (Reyes, 2005a, p. 113).

Una tercera problemática que enfrentan los pacientes de IRC, se encuentra 
en la ausencia de intervenciones psicológicas adecuadas a su realidad. Las 
que tienen “se encuentran encaminadas a brindar estrategias para el manejo 
de las condiciones psicoemocionales, cognoscitivas y comportamentales 
de los pacientes” (Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015, p. 209). 
Algunas otras, brinda intervenciones de relajación, meditación, yoga entre 
otras “que entrenan en el reconocimiento de estados mentales derivados 
de los procesos a nivel cerebral y la sensación de control sobre el cuerpo 
y el comportamiento” (Senders, Wahbeh, Spain y Shinto, 2012, citado 
en Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015, p. 210). Este tipo de 
intervenciones, no consideran la cotidianidad de los pacientes. No es lo 
mismo el manejo de emociones de una paciente de cáncer u alguna otra 
enfermedad que un paciente con IRC; tampoco, la práctica de actividades 
de relajación con pacientes diabéticos de la tercera edad que con pacientes 
de IRC que padecen estados de ansiedad por la hemodiálisis. Este tipo de 
intervenciones no están sustentadas en la realidad del paciente de IRC, 
porque no hay investigaciones cualitativas etnográficas que describan la 
cotidianidad en la vida de los pacientes. En muchas ocasiones se aplican 
cuestionarios y con base en los resultados se diseñan las intervenciones. 
La psicología, como se mencionó previamente, no se ha atrevido a realizar 
trabajo de campo en los hospitales para conocer la realidad que viven los 
pacientes de IRC. No existe una receta para apoyarlos porque no son iguales, 
su cuerpo no reacciona de la misma manera al tratamiento, ni tienen un 
contexto social similar; así como no todos siguen las indicaciones médicas, 
tienen otras enfermedades y no comen, ni beben la misma cantidad de 
líquidos. La intervención tiene que ser personalizada.
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Como se pudo evidenciar en los párrafos previos, existen tres 
problemáticas, (IRC como pandemia silenciosa, exclusión de la psicología 
en el tratamiento del paciente e intervenciones ajenas a la realidad del 
paciente) que afectan a los pacientes de IRC. Partiendo de la experiencia 
en la investigación realizada e intervenciones de psicoterapia aplicadas 
para otros padecimientos psicológicos (Herrera y Laiza, 2017b; Herrera, 
Campos y Luna, 2017a; Herrera, Luna y Solano 2019), el objetivo central de 
este artículo es: relatar los procesos biopsicosociales por los que atraviesan 
los enfermos de IRC; así como presentar una propuesta de psicoterapia para 
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. Este artículo busca responder: 
El paciente de IRC, ¿cómo padece el tratamiento de hemodiálisis que le 
permite seguir con vida?; ¿cómo afecta su estilo de vida?, ¿qué tipo de 
sufrimiento psíquico, físico, social, espiritual e institucional padecen? Y 
¿qué aprendizaje significativo asimilan durante su proceso?

MÉTODO
Tipo de investigación
Esta investigación es de corte cualitativo y utilizó el método inductivo-
analítico. Se presenta un relato de vida que unido con los aportes teóricos 
sirvieron para crear una propuesta de intervención de psicoterapia para 
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. Para los propósitos de la 
investigación, se utilizó el relato de la historia de vida como “aquella que 
el sujeto de la misma narra a otra persona” (Martínez, 2004, p. 208), como 
una novela que nos adentra en la cotidianidad del protagonista. La novela 
muestra la parte humana e interpretación de su realidad, en voz de Berger y 
Luckmann, (2006) su “realidad suprema”. Mediante la narración, podemos 
conocer el pasado, lo vivido en el tiempo, la cultura y el aquí y ahora entre 
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otros detalles del actor principal. El sujeto se convierte en el protagonista 
de su tiempo y espacio.

Participante 
La participante padeció de IRC por trece años y decidió colaborar 
voluntariamente. Se utilizó el seudónimo “Heidi” por tener una relación 
con su historia de vida. Cabe destacar que se tiene autorización de la 
entrevistada para publicar los resultados con fines académicos. 

Escenario 
El trabajo de campo se realizó en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Las observaciones se 
realizaron esporádicamente del 2007 al 2018. Las entrevistas se realizaron 
en diversos espacios del hospital, a pie de cama, en la sala de espera y 
durante las estancias de internamiento, entre otros. También se sostuvieron 
diversas conversaciones por teléfono, mensajes de texto y correo 
electrónico. Las últimas intervenciones se realizaron del 2018 al 2020. 
Se tienen audio-grabadas algunas entrevistas, así como resguardados los 
documentos y conversaciones.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 
Se tienen algunas fotografías y documentos proporcionados por la 
informante. Se utilizó un formato de entrevista semiestructurada para la 
última entrevista formal. La historia de vida-novela se creó considerando 
cuatro fuentes 1) Entrevistas; 2) Documentos personales –correos, 
fotografías, expedientes médicos-; 3) Observación naturalista y 4) 
Conversaciones por teléfono para aclarar dudas. Estas cuatro partes se 
entrelazaron creando la novela. Cuando la historia de vida se concluyó, 
se presentó a Heidi para agregar, quitar y modificar información que 
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considerara pertinente. La propuesta de psicoterapia para pacientes con 
Insuficiencia Renal Crónica se realizó una vez concluida la novela y el 
análisis de datos, productos del trabajo de campo.

ANÁLISIS DE DATOS
El análisis se realizó confrontando las entrevistas; documentos 
personales –correos, fotografías, expedientes médicos-; anotaciones de 
las observaciones; las conversaciones por teléfono; así como artículos 
científicos publicados. Las evidencias se analizaron e identificaron 
ejes y categorías tanto preestablecidas como las emergentes. Una vez 
identificados los ejes y categorías, se alinearon las respuestas y objetivos 
de la investigación. El análisis detallado consistió en un “trabajo artesanal”. 
Cada evidencia se teje de acuerdo a lo obtenido en la investigación, como 
entrevistas y observaciones entre otros.

RESULTADOS
Contexto
Heidi nació en la Ciudad de México el 1º de octubre de 1973. Fue la hija 
predilecta del padre y por su forma de ser, la madre también la protegió, 
incluyendo su hermano. La vida de Heidi fue muy placentera con su 
familia de origen. Un día después de haber cumplido 25 años, se fue a 
vivir con su pareja. “Él era divorciado y tenía una hija de dos años que 
educamos con mucho amor”. Ambos alcanzaron una formación académica 
hasta posgrado, el de ella fue en Administración de Factor Humano.

La enfermedad invisible y silenciosa
En cuestión de salud, Heidi fue una persona sana los primeros 25 años 
de su vida, únicamente a finales de 1998, padeció de Pielonefritis, una 
infección de los riñones y de la pelvis renal que, con un tratamiento de 
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unos días, superó. Dos años después, Heidi estaba felizmente viviendo con 
su pareja, todo marchaba a la perfección hasta que: “el 6 junio del 2000, 
sentí un dolor en el abdomen, después empecé a sentir muchas ganas de 
orinar, fui al baño y sentí alivio, pero al salir del sanitario e ir a mi oficina, 
me desmayé”. Sin pérdida de tiempo, uno de sus compañeros la llevó a 
urgencias a un hospital privado. 

En un inicio los doctores diagnosticaron: embarazo ectópico, fuera del útero, 
por lo que los médicos tomaron la decisión de realizar una intervención 
quirúrgica. Durante la operación, se percataron de “un tumor de 2.5 kg 
en el riñón. ¡Se reventó, me estaba desangrando!”. La enfermedad fue 
100% asintomática, invisible y silenciosa, simplemente un día apareció y 
reventó un tumor. Días después de la operación, el médico realizó varios 
estudios, hasta que emitió el diagnóstico de la enfermedad: Esclerosis 
Tuberosa. Una enfermedad muy rara en México. El médico recomendó 
que se atendiera en el Seguro Social porque en un futuro, la enfermedad 
podría traer serios problemas, además, sería muy costosa. En aquel tiempo 
Heidi y su esposo, no sabían la gravedad de su enfermedad, ni la travesía 
por la que caminarían. 

Pérdida del segundo riñón, función renal y enfermedades secundarias
Heidi continuó con sus citas en el Centro Médico, Siglo XXI. Después de 
siete años de haber perdido el primer riñón, en una consulta, una medicó 
nefróloga detectó un enorme tumor en el lado izquierdo mediante una 
tomografía, una resonancia magnética y una angioresonancia. Los estudios 
evidenciaron. “como una enredadera pegada al riñón; el tumor se lo comió. 
Esos tumores están principalmente formados por vasos y arterias”. La 
médica comentó que tenían que “internar y extirpar el tumor que estaba 
muy grande, pesaba 3.5 kilos y estaba a punto de estallar”. Ante la noticia, 
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Heidi y su esposo quedaron asustados; aún tenían presente cuando Heidi 
perdió el primer riñón en el 2000. 

Una vez en el hospital, transfundieron a Heidi y continuaron con el 
procedimiento de la embolización, “¿qué es? poner como piedra al tumor-
riñón para retirarlo sin reventarlo”. Desde el momento en que embolizaron 
el tumor, Heidi perdió la función renal, se convirtió en paciente con 
Insuficiencia Renal Crónica. La cirugía mayor, no fue tan tardada como 
cuando le quitaron el primer tumor. “Cuando desperté estaba en terapia 
intensiva, tenía mucha sed. No sabía nada, lo que estaba por venir, sólo 
sabía que me habían operado y quitado el otro riñón. Me dolía, empecé a 
llorar”. 

Después de un par de días pasaron a piso a Heidi, donde empezó a sentir lo 
peor. El esposo de Heidi estaba muy asustado por la mala noche que pasó 
en el post operatorio. “Esa noche veía monstruos, me estaba muriendo”. 
Al siguiente día la pareja platicó, le dijo lo que entendía y deducía porque 
nadie les explicó su situación. “Como nunca padecí insuficiencia renal, 
no sabía a lo que me iba a enfrentar a partir de ese momento”. Desde la 
embolización, Heidi comenzó con el proceso de la hemodiálisis, cuando 
le instalaron su primer catéter en la yugular, cuando estaba a meses de 
cumplir 34 años.

Heidi padeció durante 22 años consecuencias secundarias por la esclerosis 
tuberosa y 13 años por la IRC. “No puedo trabajar porque tengo otras 
afectaciones que me impiden realizar ciertas tareas y con el tiempo mi 
salud se sigue deteriorando”. Ha tenido varias operaciones mayores. Las 
de los riñones, el 6 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2007 donde también 
perdió las glándulas suprarrenales y el bazo que han traído consecuencias 
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muy serias de salud, incluso le han puesto en riesgo de morir. En julio de 
2010 le extirparon la matriz, las trompas y los ovarios. El 28 de diciembre 
de 2015 le operaron de la paratiroides. Además, le realizaron otras tres 
cirugías cuando le colocaron las fístulas arteriovenosas en los brazos el 13 
de febrero de 2008, agosto de 2010 y mayo de 2013.

Heidi también padece enfermedades cotidianas que no han sido atendidas 
por la situación precaria, sólo se contienen. Tiene dañados los pulmones, 
uno se le ha colapsado cuatro veces y le dio un enfisema subcutáneo por 
lo que ya no puede hacer esfuerzos físicos, así como pequeños tumores y 
daño en el hígado, algunas alteraciones que están en el cerebro y corazón 
que provocan taquicardia. Por la hemodiálisis: descalcificación severa que 
provoca dolores en una articulación y huesos. Padece de presiones bajas por 
la falta de adrenales. Aunque ha aprendido a vivir con sus enfermedades, 
comenta: “habrá periodos que esté bien, pero mi estado de salud puede 
cambiar de un momento a otro y me tengo que internar para atenderme”. 

Aprendizaje de vida
Heidi y su esposo se mantuvieron bastante ocupados por la enfermedad, 
estuvieron largos periodos en el hospital, en un inicio contaron las veces 
que había estado internada, hasta que perdieron la cuenta, después del 
número 15. Heidi reflexiona al respecto:

A veces estoy sentada en hemodiálisis y pienso: ¿cómo es que 
todavía estoy aquí con lo que me ha pasado, con lo que he 
sufrido?, ¿Cómo he sobrevivido a todo esto? No lo sé. No sé si 
sean mis ganas de vivir, aunque a veces he de reconocer que 
no puedo más y voy a tirar la toalla, porque ya me harté. Te 
cansas de ver las cosas positivamente, te cansas de echarte 
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porras, te cansas de que la gente te esté diciendo échale ganas. 
A veces llega un momento en que dices: ¡Ya no puedo más!, 
pero aquí sigo, a lo mejor todavía no me toca, a lo mejor no he 
cumplido con mi misión aquí, no lo sé.

Las enfermedades son como un huracán que arrasan con lo que está a 
su paso. Heidi se enfocó de tiempo completo a su huracán-enfermedad 
después del 4 de junio de 2007, cuando perdió su segundo riñón, aunque 
no sólo perdió la salud, también perdió: 

A mi pareja, la enfermedad tuvo mucho que ver para 
separarnos, aunque él dice que no. Él estuvo muchos años 
conmigo estando enferma, apoyándome. Le he dicho que 
lo que me reste de vida, siempre le voy a estar agradecida. 
Por la enfermedad no tuvimos hijos. Perdí mi trabajo. No 
hice lo que me gustaba en la cuestión laboral. Perdimos el 
departamento que habíamos comprado, lo tuvimos que vender 
por las deudas que nos comieron. Esta enfermedad es muy 
cara. También perdí familiares, personas y amistades porque 
el estar enferma te aleja de la gente. Llega el momento en que 
el distanciamiento se va haciendo más fuerte. 

Heidi reconoce que se enojó con todos y por todo por un par de años hasta 
que después de ir a terapia psicológica, acompañamientos espirituales -con 
Jesuitas y Cristianos- y reflexionar, cambió su actitud: “Dejé de sentirme 
como una víctima de las circunstancias. Cada quien tiene su vida y a mí 
me tocó esto, ni modo”. Lo cierto es que, al paso del tiempo, su círculo 
cercano notó un cambio en su actitud y pasó a ser un ejemplo a seguir por 
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sus deseos de vivir, su fortaleza y porque siempre estaba ahí para ayudar al 
prójimo. Heidi comparte:

Cuando pasa el sufrimiento, entiendes muchas cosas. Aprendí a 
pensar en terceras personas y no ser tan egoísta. Cuando me enfermé 
no me daba cuenta de que no nada más era yo. Afecté a la gente de 
mi entorno, más que nada la familia. En mi caso principalmente a 
mi pareja, fue a quien primero me llevé entre las patas. Aprendí a 
callar un poco más, aguantar más mi dolor. Aprendí a manejar la 
enfermedad y no perder tiempo en las cosas que no tienen remedio. 
Ya lloré. Superarlo jamás, aceptarlo nunca lo voy a hacer, pero 
no me queda de otra. Se me quedó pegado una frase que en una 
ocasión mi esposo me dijo: Heidi, ¡hay momentos en la vida, en que no 

hay opción!, y pues sí, no hay opción, ni modo, no podemos escoger. 
Lo tomas o lo dejas. 

Después de avanzar en su proceso, Heidi aprendió a vivir con la enfermedad, 
a conocerla. Reconoce que hay gente que la quiere y ha ayudado por lo que 
estará infinitamente agradecida. Ahora desea vivir en paz y apoyar a sus 
compañeros enfermos, les dice: 

Llora lo que tengas que llorar, saca lo que tengas que sacar, 
tómate tu tiempo. Cuando te sientas preparado, si no lo quieres 
aceptar, no lo aceptes, pero conoce tu enfermedad y aprende 
a vivir con ella porque “hay momentos en la vida, en que no 
hay opción”. Date tu tiempo para vivir tu duelo, porque al fin 
y al cabo es la pérdida de la vida normal. 
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Finalmente, cuando Heidi estaba internada o padeciendo algún malestar 
por la enfermedad, se repetía una frase budista que aprendió con su esposo. 
Ninguna circunstancia es eterna. Y esto también pasará, solo es cuestión 
de tiempo. El Karma de Heidi en esta vida se agotó. Murió el 7 de mayo de 
2020 a las 23:11hrs. Cabe destacar que después de 22 años, ni la esclerosis 
tuberosa, ni la IRC fueron la causa final de su muerte; murió porque cuando 
se estaba bañando, su acceso vascular, su fístula que estaba lastimada, se 
reventó. Su hija, aquella niña que educó con amor y ahora es madre, le 
dice: “nos veremos en la próxima vida, sólo es cuestión de tiempo. Gracias 
por tus enseñanzas”.

Aportaciones para mejora del proceso de la hemodiálisis
Este apartado se incluye como una aportación que hace Heidi y su esposo 
para mejorar el proceso de hemodiálisis, lejos de ser una crítica, la intensión 
es mejorar el sistema. La hemodiálisis consiste en conectarte a una máquina 
durante tres horas, tres veces por semana. La máquina hace la función de 
un riñón artificial. Se encarga de limpiar la sangre de toxinas y quitar el 
exceso de agua. Normalmente hay efectos secundarios por la hemodiálisis, 
los pacientes salen con un malestar general, dolor de cabeza, náuseas, 
vomito, o incluso se desmayan porque se baja la presión. A largo plazo hay 
muchas consecuencias. Afecta poco a poco el cuerpo, algunas hormonas, 
los huesos se empiezan a descalcificar, la tiroides produce alteraciones al 
organismo. Debido a los efectos de la hemodiálisis, se empieza con la 
ingesta de varios medicamentos. “No te queda de otra más que aprender 
a vivir con la enfermedad o te mueres. Llevo 13 años en hemodiálisis y 
enferma 22. Con la hemodiálisis vivo, pero el precio ha sido muy alto”. 

La IRC conlleva muchos malestares, algunos podrían evitarse sí se siguen 
las indicaciones y sí la empatía de aquellos que tratan en la unidad de 
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hemodiálisis (desde el director hasta el intendente) fuese más calidad y 
humana ante el sufrimiento de los pacientes. Cabe mencionar que después 
de haber estado 13 años en hemodiálisis, y de su formación académica, 
Heidi emite algunas recomendaciones, para el hospital, médicos, 
enfermeras, camilleros, personal de intendencia y pacientes de IRC. Para 
el hospital, comenta:

No tienen respeto por el paciente. Aunque pareciera que la 
unidad está especialmente equipada, no es así. La realidad 
falta ventilación, los espacios entre maquinas son muy 
estrechos, resulta incómodo estar por más de tres horas. No 
se cuenta con los mejores equipos, utilizan máquinas muy 
viejas que dan muchos problemas. No ponen atención al 
mantenimiento. El último lunes de cada mes, cuando hay 
sanitización, lo hacen horas previas al inicio de las sesiones. 
¿Por qué no programarla desde que sale el último turno del 
sábado anterior? Tal vez habría retraso, pero no de hasta cinco 
horas que desgasta al paciente y cae en ayuno. ¿Por qué citan 
al paciente sin importar su desgaste y que espere tantas horas? 
Esas situaciones provocan que nos descompensemos durante 
el tratamiento. En el hospital no han dimensionado la magnitud 
de las necesidades del paciente con IRC.
Con respecto al personal médico, no siempre contamos con 
médicos calificados para tratar a los pacientes, sea un hospital 
privado o gubernamental. Los residentes son quienes están 
a cargo de la unidad, hacen lo que pueden y como pueden. 
Debería estar presente todo el tiempo un médico de base porque 
sólo está para dar sus consultas a sus pacientes asignados. Si el 
paciente y sus familiares no están al tanto, no será un paciente 
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estable. Los médicos solamente revisan los laboratorios que 
cada mes, pero entre consultas pierden el seguimiento. Sólo 
si el paciente tiene una inquietud o duda insiste para que se le 
dé la atención que requiere. Aunque los pacientes que acuden 
a hemodiálisis tienen IRC, no todos llegaron por la misma 
causa y en consecuencia no se debe unificar el tratamiento. 
No se detienen a analizar cada caso y cuando se presenta 
alguna situación de riesgo, por desconocimiento del estado 
del paciente, no saben qué hacer y se compromete la vida del 
mismo. Uno como paciente, tiene que aprender a conocerse 
e informarse sobre su padecimiento, incluso guiar al médico.

El personal de enfermería no termina de entender el tipo de 
pacientes que tienen bajo su cuidado durante la hemodiálisis, 
hay pacientes que requieren de mucha ayuda y más si se presenta 
alguna complicación durante el tratamiento. Falta sensibilidad 
para tratarnos y manejar nuestros accesos vasculares. No 
comprenden que un acceso es nuestra propia vida, es lo que 
permite que se realice el tratamiento adecuadamente; incluso 
se enojan si se quejan o si tienen que atener algún malestar. No 
nos tratan con la calidez que como pacientes necesitamos para 
al menos minimizar el mal sentir.
Con respecto al personal de apoyo y directivos puedo decir 
que el trabajo de camilleros y personal de limpieza, a veces 
es muy tardado y poco profesional. Se desaparecen, tratan a 
los pacientes como sacos de ropa. Falta sensibilizar mucho 
a toda la gente que se involucra. Son problemas de actitud, 
dedicación y conocimiento desde los directivos. 
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No se percibe la debida seriedad que se debe a este tratamiento, 
no están bien organizadas las funciones de todos, al menos no 
con la precisión que se necesita. 
En cuanto a los pacientes, también tienen un papel fundamental 
ya que, al no haber función renal, todo aquello que ingerimos 
y bebemos nos intoxica. Se nos acumula líquido en el cuerpo 
provocando edema generalizado. Debe aprender a comer y 
tomar pocos líquidos. No hablemos de una dieta específica si 
no de cuidar la ingesta excesiva de alimentos que contengan 
altos niveles de potasio, fósforo, sodio o que contribuyan al 
aumento de los niveles de urea. Otro problema al que como 
pacientes nos enfrentamos es a la pérdida de accesos vasculares 
y para evitarlo tenemos que aprender a cuidar y proteger un 
catéter o una fístula, siendo éstos nuestra línea de vida, el canal 
que permite extraer la sangre del cuerpo y regresarla después 
de haber pasado por la hemodiálisis. En resumen, el paciente 
debe cuidar como le sea posible su alimentación y su acceso 
vascular.

DISCUSIÓN
El relato de vida narró las vicisitudes que Heidi padeció en su vida por 
diversas enfermedades, la más relevante fue la IRC, la cual apareció de 
repente, como algunas organizaciones y autores han mencionado (OPS 
et al., 2015; Baudelot et al., 2016; Chaparro 2011). Aparecen de manera 
inesperada, son invisibles y silenciosas, son irreversibles e incurables. 
Debido a su enfermedad, se agitó el sistema familiar, la pareja, hija de 
su pareja y aquellos cercanos a Heidi, coincidiendo con lo que afirman 
Reyes et al., (2010), “ante una enfermedad crónico-degenerativa, la 
familia entera o algunos de sus integrantes se ven seriamente afectados” 
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(p. 112). Con Heidi, su familia fue obligada a cambiar por la emergencia, a 
enfrentar tensiones emocionales, laborales (Orozco-Gómez y Castiblanco-
Orozco, 2015) y económicas. Se reafirma “el tratamiento de un enfermo 
crónico-degenerativo no sólo involucra a éste, sino que también, de forma 
fundamental, a los demás integrantes de su familia” (Reyes, 2007, citado 
en Reyes et al., 2010, p. 112) como relató Heidi. La incertidumbre de la 
enfermedad provocó una “amenaza a la vida y la pérdida de la esperanza 
de una cura real” (Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015, p. 207). 

El procedimiento invasivo de la hemodiálisis, implica mucho sufrimiento, 
como Heidi mencionó: “el precio que se paga es muy alto” porque 
“constituye un cúmulo de cambios y alteraciones en los patrones de 
comportamiento del sujeto” (Ventura, 1993, citado en Martínez, Reyes y 
Castañeda, 2005, p. 152) Para Heidi, la HD provocó dolor, náuseas, fatiga, 
calambres musculares, así como efectos secundarios por el medicamento 
y otras enfermedades. Algunas veces, tuvo que ser internada en el hospital, 
lo cual coincide con lo que reportan Reyes, et al., (2010) “una enfermedad 
crónica-degenerativa amenaza inevitablemente las funciones orgánicas, 
sociales y emocionales del paciente, quien requerirá en un momento 
dado de largos periodos de hospitalización, con lo que definitivamente se 
modifica su vida y la de sus familiares” (p. 116). Cabe destacar que Heidi 
mencionó que también se vio obligada a dejar de trabajar y cambiar su 
estilo de vida por la disminución de su estado funcional (Orozco-Gómez 
y Castiblanco-Orozco, 2015) a pesar de tener 33 años, un posgrado y ser 
exitosa en el ámbito laboral, lo que coincide con Bloom et al., 2012, citado 
en Orozco-Gómez y Castiblanco-Orozco, 2015), “la mitad de las personas 
que mueren de ECNT se encuentran en una etapa de la vida donde pueden 
llegar a generar mayor productividad” (p. 206).
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Los pacientes de IRC demandan muchos recursos materiales y humanos. 
Sus largas estancias de internamiento en el hospital requieren de familiares 
que los acompañen. “Generalmente existe un cuidador principal que asume 
la función operativa e instrumental” (Díaz-Álvarez y Rojas-Martínez, 
2009, p. 91). Al ser la IRC una enfermedad longeva, es posible que el 
cuidador primario necesite alejarse por cansancio, hastío o problemas 
laborales y económicos entre otros; así como también el paciente cambie 
sus “vínculos especiales” (Chaparro, 2011) con otros familiares y amigos. 
Para Heidi en un inicio fue su esposo, después sus padres y hermano. 

Es oportuno agregar que “estos pacientes demanden mucha ayuda y 
apoyo, no solo de sus familiares, sino también del personal de salud” 
(Reyes-Saborit y Reyes-Romero, 2014, p. 362) desde el director de la 
unidad de hemodiálisis, hasta el personal de intendencia y camilleros. Por 
sus largas estadías en el hospital, los pacientes IRC aprenden el proceso 
de su tratamiento y fácilmente detectan fallas en el proceso (Chaparro, 
2011) que los confrontan con las enfermeras y médicos. “La mayoría 
de los enfermos alude al maltrato verbal del que son objeto por parte de 
trabajadores administrativos, médicos y, en menor medida, enfermeras” 
(Hernández-Ibarra y Mercado-Martínez, 2013, p. 181). Como una 
aportación a los procesos de hemodiálisis, Heidi proporcionó un análisis 
certero del procedimiento de la hemodiálisis que bien podría ser ocupado 
para beneficio de los pacientes.

En cuanto a la parte psicológica, los pacientes atraviesan por diversos estados 
psíquicos a lo largo de la enfermedad, al inicio, al paso de los años y al final 
del padecimiento. Es posible que atraviesen por las etapas de conmoción, 
negación, indignación, rabia, negociación depresión y aceptación (Kübler-
Ross, 2015); pero también es posible que permanezcan psíquicamente sólo 
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en una etapa. Algunos enfermos son “pesimistas y fatalistas hacia el futuro 
(…); otros reflejan agresividad, ansiedad, comportamientos reactivos 
ante la enfermedad, intolerancia, egocentrismo, reacciones patológicas de 
temor, hipocondría, dificultades en las relaciones interpersonales” (Amigó, 
Fernández y Pérez, 1998; Warnock, 1998, citados en Reyes, 2005a, p. 
106). Lo cierto es que “el enfermo de IRC convive largos períodos de 
tiempo con la enfermedad antes de arribar a la fase terminal (IRCT) 
donde se agudizan sus síntomas y se impone la aplicación de métodos 
sustitutivos de la función renal” (Martínez et al., 2005, p. 151), pero se 
omite la atención psicológica que ha sido relegada en su tratamiento. En el 
caso de Heidi, su historia de vida, nos permitió apreciar que ella llegó a la 
etapa de aceptación que menciona Kübler-Ross (2015), posiblemente por 
la terapia psicológica y acompañamiento espiritual que tuvo la oportunidad 
de realizar, probablemente por su contexto y nivel educativo; así como el 
apoyo familiar; que no es el mismo para todos los pacientes de IRC

La investigación cumplió con el objetivo de relatar los procesos por el 
que atraviesa el paciente de IRC. Los resultados en la novela narraron las 
vicisitudes que padecen los pacientes por el tratamiento de hemodiálisis y 
el alto costo que pagan para seguir; los cambios en su estilo de vida; los 
sufrimientos psíquicos, físicos, sociales, espirituales e institucionales que 
sobrellevan, así como el aprendizaje significativo que asimilan durante su 
proceso. Si bien es cierto que los seres humanos son únicos e irrepetibles, 
también es cierto que los seres humanos comparten similitudes sociales: 
cultura, introyectos e idiosincrasia entre otros. Cada ser humano requiere de 
una atención personalizada de psicoterapia, se coincide con Reyes (2005a) 
en que “dos sujetos por presentar enfermedades y características afines 
no van a desarrollar creencias, actitudes y comportamientos similares, lo 
que hace necesario que el psicólogo parta desde una concepción dinámica 
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e integral del estado de salud del paciente” (p. 111). La historia de vida 
de Heidi puede ser una representación social con la limitante en esta 
investigación de que no se puede generalizar, aunque al ser los procesos 
de hemodiálisis los mismos en cualquier lugar y estar delimitados por la 
medicina alópata; podría considerarse homogénea en algunas partes por 
lo que nos permite presentar la siguiente propuesta de psicoterapia para 
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.

PROPUESTA
Esta propuesta de psicoterapia es de corte gestáltico “enfocada al sentir 
de los pacientes que están en el proceso de la enfermedad y cuyo precepto 
fundamental se enfoca en: vivir el aquí y ahora, así como asumir la 
importancia de darse cuenta (Herrera et al., 2019, p. 53) “de que no hay otra 
realidad más que el presente” (Perls, 1975, p. 270). La propuesta tiene sus 
bases en la investigación aquí presentada, la práctica clínica desarrollada 
en el consultorio, supervisión de casos y considerando los aportes de 
algunos teóricos (Herrera y Laiza, 2017a; Herrera et al., 2017b; Herrera 
et al., 2019). En esta investigación evidenciamos que, los pacientes de 
IRC deben tener una atención holística, debe incluirse en su tratamiento la 
psicoterapia desde el inicio de la enfermedad hasta los cuidados paliativos. 
La tabla 1 presenta el aporte de esta investigación y la propuesta de 
psicoterapia para pacientes con IRC
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Tabla 1. Psicoterapia para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
Objetivo terapéutico Sesión / Meta

Ti
po

 d
e 

su
fr

im
ie

nt
o

Diagnóstico 1. Entrevista inicial y delimitación de 
objetivos

Cotidiano 2. Historia de vida: familia, infancia y 
adolescencia

Biopsicosocial 3. Hemodiálisis
Biopsicosocial 4. Autocuidado
Institucional 5. Personal médico
Psicosocial y cotidiano 6. Perdidas
Cotidiano 7. Cuidadores/Familia
Cotidiano 8. Trabajo
Espiritual 9. Espiritualidad
Cotidiano 10. Tecnología
Biopsicosocial, espiritual y cotidiano 11. Legado muerte
Aprendizaje significativo 12. Aquí y ahora. Novela y cierre

Nota: se recomienda seguir el orden de las sesiones, aunque si los pacientes presentan 
alguna crisis, a partir de la 2ª sesión, se puede modificar el lugar. 

La psicoterapia de la tabla 1, puede ser replicada en otros espacios de 
México y Latinoamérica. La propuesta está programada para doce sesiones; 
aunque puede ser extendida de acuerdo a las necesidades de los pacientes; 
considerando que su enfermedad les provoca múltiples daños colateral a 
su salud y asumiendo que tienen un “proceso dinámico y cambiante en el 
tiempo, por lo que es de esperar que el comportamiento de un paciente 
renal no es el mismo al principio de la enfermedad que cuando ya lleva 
tiempo de evolución” (Reyes, 2005a, p. 111). Como se evidenció en los 
resultados, los pacientes son dependientes de hemodiálisis y necesitan 
estar conectados a la máquina tres veces por semana, por lo que se sugiere 
que las sesiones sean los días que no asisten a hemodiálisis. Las doce 
sesiones podrían ser desarrolladas en un lapso de dos a cuatro meses. Es 
prudente destacar que la propuesta no pretender ser invasiva, busca apoyar 
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al paciente que puede dejar de asistir cuando desee (Herrera et al., 2019) 
considerando que no todos siguen un mismo proceso psíquico.

A partir de la segunda sesión, las técnicas terapéuticas deben ser 
encaminadas al objetivo y meta de la psicoterapia utilizando recursos 
tecnológicos para poder hacer regresiones, visualizaciones, relajaciones 
entre otros métodos de intervención. Se ha detectado que los enfermos 
en general tienden a cuestionarse: ¿Por qué a mí?, ¿qué he hecho para 
merecer esto? Estas preguntas pueden ser un buen inicio de la psicoterapia. 

Para la tercera sesión se propone confrontar de una vez las sesiones 
de hemodiálisis, que si bien es la alternativa que tienen para continuar 
viviendo, también es aquello que les causa mucho sufrimiento físico, 
psicológico y social. Se propone la práctica del mindfulness; porque “esta 
estrategia ayuda a aceptar los síntomas, incrementar la capacidad reflexiva, 
así como mejora la libertad de los pacientes” (Herrera et al., 2019, p. 60). 

En la cuarta sesión, se propone trabajar con los pacientes sobre el 
autocuidado porque “para las personas con enfermedades crónicas, el 
bienestar se relaciona con el cuidado de su salud y la disciplina implicada 
en ello” (Torres-López et al., 2015, p. 107). En este caso los pacientes de 
IRC deben tener especial cuidado en su alimentación y accesos vasculares. 
De ahí la propuesta de hacerlos conscientes de ello. 

En la quinta sesión, se propone trabajar los vínculos que los pacientes 
tienen con el personal del hospital ya que los pacientes de IRC son de los 
enfermos que más tiempo pasan en el hospital y tienen mayor confrontación 
con médicos y enfermeras entre otros. Cabe recomendar la musicoterapia 
para trabajar. Algunas investigaciones manifiestan que mejora la ansiedad, 
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depresión, calidad de vida, capacidad de afrontamiento de situaciones 
estresantes y reduce el miedo a la enfermedad (Muñoz y Bernal, 2016, 
citado en Herrera et al., 2019, p. 60). 

La sexta sesión es de las más fuertes, por eso se propone trabajarla cuando 
el paciente ya tiene un poco de avance. Como se pudo evidenciar en la 
novela, el paciente de IRC tiene muchas pérdidas. Se considera que se 
pueden necesitar más de una sesión para trabajar todas sus pérdidas. La 
tanatología tiene mucho que aportar a esta sesión. 

La sesión siete propone trabajar la relación con el cuidador primario que 
normalmente es un miembro de la familia o su pareja. Se pretende el 
“fortalecimiento de las relaciones de apoyo, el manejo del enfermo renal y 
aliviar las repercusiones en la dinámica familiar” (Reyes-Saborit y Reyes-
Romero, 2014, p. 369). 

La octava sesión pretende abordar el trabajo y la posibilidad de obtener 
recursos. Se pretende ayudar al paciente a conseguir un trabajo leve y 
sentirse bien consigo mismo ya que como se evidenció, la mayoría de 
los pacientes están en una edad muy productiva y el trabajo les ayuda a 
regresar a una cotidianidad que perdieron. 

La sesión nueve, propone trabajar con la espiritualidad del enfermo ya 
que es muy probable que, en la etapa del enojo, los pacientes pierdan su 
fe; aunque al paso del tiempo y por sus propias experiencias de vida, van 
acercándose otra vez a su creencia. Cabe mencionar que la fe en algo 
espiritual ayuda a los pacientes. 
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La sesión diez se enfoca en ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad 
cuando está en el proceso de hemodiálisis o internado en el hospital. El 
uso de la tecnología, debe ser un apoyo más para los pacientes; de ahí la 
propuesta para que se guíe al paciente a utilizar redes sociales, y páginas 
de internet que le ayude a sobrellevar el padecimiento, principalmente 
porque están disponibles las 24 horas del día. Además, que algunas 
investigaciones marcan “la importancia de introducir la tecnología en las 
intervenciones en apoyo social y de responder al llamado que la sociedad 
actual hace a la enfermería en demanda de mejor calidad y oportunidad 
en el cuidado” (Cárdenas-Corredor, Melenge-Díaz, Pinilla, Carrillo-
González, y Chaparro-Díaz, 2010, p. 208). 

Para la sesión once se recomiendan seguir una vez más las etapas del duelo. 
Huelga decir que esta sesión es de las que más puede afectar al paciente. 
Se recomienda hacer un análisis biográfico con fotografías y pedirle que 
deje algunas notas a sus seres queridos para evitar que una vez que ha 
partido, su ausencia no “se convierta en lo que es conocido como duelo 
patológico o complicado” (Reyes, 2005b, p. 122). 

En la última sesión, se sugiere leer la historia de vida del paciente 
(previamente redactada) para ayudarlo a encontrar aprendizajes de vida, 
centrarlo en su aquí y ahora, así como dejar abierta la posibilidad de 
continuar con la psicoterapia. Cabe destacar que las sesione se pueden 
cambiar de orden, eso depende de las necesidades del paciente, sólo se pide 
que se trabajen todos los temas porque son una respuesta a las evidencias 
encontradas en esta investigación. 

Por último, la propuesta de psicoterapia, pretende coadyuvar a la 
multiplicidad de problemáticas que enfrentan cotidianamente los enfermos 
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de IRC y como tal está abierta a cualquier sugerencia para ayudar a mitigar 
el sufrimiento de los pacientes. Este artículo es el legado que Heidi aporta 
por los trece años que estuvo en Hemodiálisis, ella dice: “Hay momentos 
en la vida, en que no hay opción. Date tu tiempo para vivir tu duelo, porque 
al fin y al cabo es la pérdida de la vida normal. Ninguna circunstancia es 
eterna. Y esto también pasará, solo es cuestión de tiempo”.

Principales conclusiones y aportes del estudio
Se destacan tres conclusiones: La IRC es una enfermedad silenciosa y 
cuando los pacientes la detectan, su vida y la de sus familiares se ve afectada 
en todos los ámbitos: familiar, laboral y social; Los pacientes con IRC no 
tienen apoyo psicológico y espiritual para enfrentar la multiplicidad de 
problemáticas que enfrentan cotidianamente y hay pocas investigaciones 
cualitativas que no son incluidas en la toma de decisiones, procesos de 
enfermedad y vida de los pacientes. 

Finalmente, el aporte de esta investigación es la propuesta de psicoterapia 
para pacientes con IRC que se presenta al final del artículo
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RESUMEN
En el presente artículo de investigación se dan a conocer los resultados de 
los estereotipos de belleza vinculados al concepto “gente fea” los cuales 
ayudaron para comprender cómo las personas atribuyen significados, 
clasifican y discriminan a un grupo de gente que no cumple los cánones 
solicitados por una sociedad que busca estandarizar y estereotipar un 
ideal de belleza a través de las imágenes, mitos y discursos que giran 
alrededor de la estética. El enfoque de investigación es cuantitativo, el 
tipo de investigación es descriptiva. Para la selección de las personas 
participantes se realizó un muestreo no probabilístico intencional, se 
eligieron hombres y mujeres que laboran como servidoras y servidores 
públicos en una dependencia gubernamental de educación superior. La 
técnica que se aplicó para identificar las ideas asociadas con el concepto 
de “gente fea” fueron las redes semánticas naturales. Los resultados de 
las redes semánticas dan cuenta que las personas tienen ideas, modelos 
y patrones de dirección que hacen que miren de manera condicionada lo 
1  Artículo derivado del proyecto de investigación “Estereotipos de belleza y discriminación: un análisis desde la perspectiva de 
género”, registro AADI/CI-367/2021, Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, Ciudad de México.
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que consideran belleza. El fundamento de esta discriminación social es 
información escasa basada en un pensamiento automático (estereotipos, 
prejuicios, creencias, atribuciones) que es aplicado de manera irreflexiva 
para ofender, humillar y excluir a miembros de diversos grupos con la 
intención de conservar una distancia social. Lo bello y lo feo lo determinan 
las ideologías, los discursos y los dispositivos que se gestan desde diferentes 
ámbitos de socialización y que propulsan la enajenante idea de querer ser 
para poder pertenecer al mundo estético, exitoso y perfecto que se exija 
desde la época sociohistórica imperante.
Palabras clave: estereotipos, apariencia física, discriminación, prejuicios, 
género.

ABSTRACT
This research article presents the results of the beauty stereotypes linked 
to the concept of “ugly people”, which helped to understand how people 
attribute meanings, classify and discriminate against a group of people who 
do not meet the standards requested by a society that seeks to standardize 
and stereotype an ideal of beauty through images, myths and discourses 
that revolve around aesthetics. The research approach is quantitative, the 
type of research is descriptive. For the selection of the participants, a non-
probabilistic intentional sampling was carried out, men and women were 
chosen who work as public servants in a higher education governmental 
agency. The technique applied to identify the ideas associated with the 
concept of “ugly people” was natural semantic networks. The results of the 
semantic networks show that people have ideas, models and management 
patterns that make them look at what they consider beauty in a conditioned 
way. The basis of this social discrimination is scarce information based 
on automatic thinking (stereotypes, prejudices, beliefs, attributions) that is 
thoughtlessly applied to offend, humiliate and exclude members of various 
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groups in order to maintain social distance. The beautiful and the ugly 
are determined by ideologies, discourses and devices that are generated 
from different areas of socialization and that propel the alienating idea of 
wanting to be in order to belong to the aesthetic, successful and perfect 
world demanded by the prevailing socio-historical epoch.
Keywords: stereotypes, physical appearance, discrimination, prejudices, 
gender

INTRODUCCIÓN
En el presente artículo de investigación se dan a conocer los resultados 
de los estereotipos de belleza vinculados al concepto “gente fea” que 
ayudaron a comprender cómo las personas atribuyen significados, 
clasifican y discriminan a un grupo de personas que no cumplen los 
cánones solicitados por una sociedad que busca estandarizar y estereotipar 
un ideal de belleza. Este trabajo es una línea de análisis que se deriva del 
proyecto de investigación: Estereotipos de belleza: un análisis desde la 
perspectiva de género. 

Hablar de la perspectiva de género implica comprender las conductas y 
los comportamientos que se les atribuyen a los hombres y a las mujeres 
de acuerdo con su diferencia sexual. Por tal razón, se espera que las 
mujeres manifiesten sensibilidad y afectividad y los varones expresen 
independencia y agresividad (Lara Cantú, 1993). El género es una categoría 
que sirve para analizar, representar y simbolizar las diferencias sexuales 
en una determinada sociedad. Además, el concepto de género alude a las 
formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen 
su identidad, interactúan y organizan su participación en las diferentes 
sociedades (García Villanueva, Díaz García y Hernández Ramírez, 2020a).



ESTEREOTIPOS DE BELLEZA Y DISCRIMINACIÓN: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Jorge García Villanueva, Claudia Ivonne Hernández Ramírez

44

Ser hombre o ser mujer es el resultado de un proceso psicológico, social 
y cultural a partir del cual se asigna un significado a lo masculino y a lo 
femenino. Los significados están conformados por reglas, obligaciones, 
características, comportamientos, prohibiciones, expectativas y valores que 
son transmitidos y reforzados en las personas como parte de un proceso de 
identidad para aprender a ser hombres y mujeres (Rocha Sánchez y Díaz 
Loving, 2011). Desde el género se visibilizan los significados sobre las 
relaciones sociales y procesos de identidad que están organizados en torno 
a las diferencias anatómicas y fisiológicas. Es en la infancia que a través 
de la repetición de prácticas y modos de actuar cotidianos (masculinos o 
femeninos), es como los seres humanos aprenden a discriminar lo que es 
propio de su género, esas percepciones pasan por ese tamiz para asumir una 
postura al respecto, de esa manera van siendo asimilados y alimentados 
diferentes prejuicios de género (García Villanueva, Ávila Rodríguez, 
Vargas Pérez y Hernández Ramírez, 2015) que se desprenden de un marco 
de valores, símbolos y representaciones que reafirman la diferencia sexual 
y se configuran en un momento y tiempo determinado y específico (García 
Villanueva, Jiménez Delgadillo y Hernández Ramírez, 2020b).

Al hablar de estándares de belleza, de acuerdo con Gómez Zambrano 
(2020) es importante conocer qué es lo bello o la belleza, dependiendo 
el contexto y la época histórica, y cómo ésta se asocia a características 
positivas, rasgos simétricos o con el término perfección. Los estándares de 
belleza refieren a la imagen convencional, idea preconcebida o concepto 
popular establecido por un grupo de personas que categoriza a la gente 
con base en su apariencia física, principalmente. La existencia del ideal de 
belleza supone una presión para la población en general porque establece 
percepciones erróneas que giran en torno a cómo deben ser las personas en 
las sociedades (Méndez Moreno y Rico Bovio, 2018).
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El cuerpo humano que identifica a las personas está sometido a relaciones 
de poder, además, se ha considerado una herramienta de trabajo y 
reproducción, porque se le han añadido nuevos significados que lo han 
cosificado, otorgándole un signo de estatus, un símbolo de éxito o fracaso 
y un objeto mediático que se utiliza para vender productos. El cuerpo 
femenino se ha visto como un objeto que se puede vender, exponer y 
comprar. Ante la formación de estereotipos de belleza se han buscado 
formas para poder cumplir con lo que la sociedad dicta en torno a los 
avances tecnológicos y la posibilidad de modificar el cuerpo (Gómez 
Zambrano, 2020). 

Al respecto, las personas tienden a generarse ideas y a crear explicaciones 
sobre distintos fenómenos que acontecen a su alrededor, es decir, prejuzgan 
antes de tiempo sin cabal conocimiento porque le otorgan credibilidad o 
confianza suficiente a las conceptualizaciones que construyen sobre algo y 
las aceptan como verdades incuestionables. Según Del Olmo (2005) esos 
prejuicios se van adquiriendo a través de la comunicación humana, muchas 
veces, sin experimentar y se pueden emplear como cualquier otro tipo de 
ideas, sin embargo, su utilidad puede permitir la integración de categorías 
que ayuden a predecir el comportamiento y a orientar la conducta de las 
personas en consecuencia. 

Suárez Álvarez, Pérez Sánchez, Soto Sánchez, Muñiz y García Cueto 
(2011) mencionan que los prejuicios aluden a los estereotipos porque son 
aquellas creencias u opiniones que dan origen a actitudes injustificables 
y, en ocasiones, negativas expresadas hacia un grupo y sus integrantes. 
Aunque los estereotipos son más complejos que los prejuicios porque 
son un conjunto de ideas que dan muestra de una imagen que pretende 
caracterizar el comportamiento de las personas que componen una categoría 
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y que se presume ser atribuida a una persona o a un grupo de gente, es decir, 
describen la relación de la individualidad y el vínculo con otras personas 
(Del Olmo, 2005). Es por tal razón que el uso de las redes semánticas 
ayudó a comprender las ideas y conceptos que las personas construyen 
acerca de un objeto, tema o situación cotidiana. Además constituyen un 
recurso empírico para poder entender cómo las personas organizan su 
estructura cognitiva, esto es, su mundo de significados (Vargas Garduño, 
Méndez Puga y Vargas Silva, 2014).

De acuerdo con Sánchez Durán, Cruz Pérez, Chávez Rosas, Guillén 
Cortés, Martínez Cabañas, Barragán González y García Cortés (2020) 
los estereotipos señalan ciertas funciones adaptativas que ayudan 
a la comprensión del entorno y facilitan la predicción de sucesos y de 
comportamientos de algunos grupos que se presentan a lo largo de la vida 
de las personas. El éxito de los estereotipos se da en el momento en que se 
naturalizan, de tal modo que los individuos los aceptan como parte de su 
vida y de su forma de desarrollarse para y con los demás pues se presentan 
como creencias inconscientes que se comparten por la sociedad. Los 
estereotipos de belleza se reflejan en las sociedades y culturas que dictan 
qué imágenes, mitos y discursos giran alrededor de la estética, sostienen y 
perpetúan que la belleza es un factor fundamental de las relaciones sociales, 
ligadas a la posición de casta, clase y pertenencia (Robles Jiménez, Enciso 
Arámbula y Jiménez González, 2016). 

MÉTODO
El enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, porque permitió llevar 
a cabo un trabajo sistemático y ordenado, mantener una estructura lógica de 
decisiones y una estrategia que orientó la obtención de respuestas adecuadas 
a los problemas de indagación propuestos (Monje Álvarez, 2011), el tipo de 
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investigación es descriptiva la cual tuvo como principal objetivo describir 
sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de 
interés de forma objetiva y comprobable (Colás Bravo y Buendía Eisman, 
1998), cabe señalar que no se formularon hipótesis porque únicamente 
se recogió información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no era 
indicar como se relacionaban sino mostrar las dimensiones del fenómeno, 
suceso o situación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2014). Para la selección de las personas participantes se realizó un 
muestreo no probabilístico intencional (Lewis Beck, Bryman & Liao, 2004; 
Otzen y Manterola, 2017), se eligieron hombres y mujeres que laboran 
como servidoras y servidores públicos en una dependencia gubernamental 
de educación superior.

La técnica que se aplicó para identificar las ideas asociadas con el concepto 
de “gente fea” fueron las redes semánticas naturales (Zermeño Flores, 
Arrellano Ceballos y Ramírez Vázquez, 2005) porque su utilidad está en 
la identificación de los significados psicológicos en diversos campos y 
para conocer los motivos, las opiniones o actitudes de una persona con 
respecto a un determinado tema y que se encuentran relacionadas con 
un contexto. Las redes semánticas naturales brindan la posibilidad de 
conocer las interrelaciones que se dan entre los conceptos, así como de 
las activaciones que ocurren. Además, representan un medio empírico que 
permite la organización cognitiva del conocimiento, la interpretación de los 
significantes (Vera Noriega, Pimentel y Batista de Albuquerque, 2005) y 
la comprensión de la constitución del significado (Ancer Elizondo; Muñiz 
García; Sánchez Miranda; de la Garza González y Barrón Ontiveros, 2013). 
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Análisis y discusión de la información
La muestra estuvo constituida por 250 personas, 164 mujeres y 86 hombres, 
el análisis de los datos se hizo con base en el género de las personas, el 
nivel educativo y el rango de edad.

A las personas participantes se les presentó el estímulo “gente fea” en 
forma escrita para que definieran a través de palabras sueltas como verbos, 
adverbios, sustantivos, adjetivos y pronombres, entre otros (Arévalo Silva 
y Martínez Díaz, 2011). Después, se jerarquizaron cada una de palabras que 
se dieron como definidoras, poniéndole el número 1 a la que se consideraba 
la más importante, relacionada o cercana a la que mejor definía el estímulo 
y así, de forma subsecuente, hasta llegar al número 10, como la palabra 
menos cercana.

Para la presentación de los datos en las tablas los valores propuestos 
fueron la palabra definidora, el valor M (peso semántico), que representa 
la significatividad que tienen los conceptos que las personas manifestaron; 
el valor FMG (distancia semántica) es la puntuación expresada en forma 
de porcentaje de aquellas definidoras con un peso semántico más alto, 
los valores F y Fh (densidad conceptual) que son los resultados de las 
diferencias entre los valores M más altos (Arévalo Silva y Martínez Díaz, 
2011).

El estímulo fue “gente fea”, en la tabla 1 se presenta el núcleo de la red 
en general: 
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Tabla 1. Núcleo de la red en general  

Definidora M FMG F Fh
Cálculo de la 
Ji cuadrada

Ji cuadrada de tabla

Grosera 252 100.00 29 9.13333333 43.2136253
Valor crítico para 14 grados 
de libertad y una p<0.05

Discriminación 107 42.46 13 9.13333333 1.636982968 Ji=23.685

Envidiosa 88 34.92 10 9.13333333 0.082238443

El valor calculado de Ji es 
51.87, el cual es mayor al 
valor crítico, por lo tanto 
se puede decir con 95% de 
confianza que la frecuencia 
de las definidoras es dis-
tinta entre sí.  

Hipócrita 70 27.78 8 9.13333333 0.140632603

Egoísta 66 26.19 8 9.13333333 0.140632603

Inexistente 66 26.19 7 9.13333333 0.498296837

Sucia 66 26.19 8 9.13333333 0.140632603

Déspota 65 25.79 8 9.13333333 0.140632603

Desagradable 64 25.40 7 9.13333333 0.498296837

Enojada 62 24.60 8 9.13333333 0.140632603

Irrespetuoso 62 24.60 8 9.13333333 0.140632603

Mala 55 21.83 6 9.13333333 1.074939173

Amargada 54 21.43 6 9.13333333 1.074939173

Violencia 49 19.44 6 9.13333333 1.074939173

Agradable 47 18.65 5 9.13333333 1.870559611

Fuente: Elaboración propia (2021)

El estímulo fue “gente fea”, en la tabla 2 se muestran los núcleos de las 
redes para hombres y mujeres:
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Tabla 2. Núcleos de las redes  

Núcleos de las redes para hombres y mujeres del estímulo 
“Gente fea…”

Hombres Mujeres

Definidora M Definidora M

Sucia 43 Grosera 221

Inexistente 39 Discriminación 81

Grosera 31 Envidiosa 71

Mala 29 Rateros 55

Hipócrita 28 Mala 52

Discriminación 26 Egoísta 50

Educación sin 25 Amargada 47

Enojada 24 Déspota 47

Egoísta 23 Desagradable 46

Floja 23 Irrespetuoso 46

Agradable 19 Hipócrita 42

Problemática 19 Enojada 38

Desagradable 18 Chismosa 36

Déspota 18 Deshonesta 34

Humilla 18 Subjetivo 34

Fuente: Elaboración propia (2021)

Se observa que ambos géneros consideran que el estímulo “gente fea” 
se vincula con características desagradables, por ejemplo, los hombres 
lo relacionan con la suciedad, inexistencia, grosería, maldad, hipocresía, 
discriminación y sin educación y en el caso de las mujeres lo asemejan a la 
grosería, discriminación, envidia, robo, maldad, egoísmo y amargura (ver 
tabla 2).
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En la tabla 3 se observan las definidoras iguales en los núcleos de hombres 
y mujeres: 

Tabla 3. Definidoras iguales

Definidoras iguales en los núcleos de hombres y mujeres “Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M

Hombres Mujeres

Desagradable 18 46

Déspota 18 47

Discriminación 26 81

Egoísta 23 50

Enojada 24 38

Grosera 31 221

Hipócrita 28 42

Mala 29 52

Fuente: Elaboración propia (2021)

Lo que se observa es a hombres y mujeres que relacionaron el estímulo 
“gente fea” con lo desagradable, con ser déspota, con la discriminación y 
el enojo; las mujeres enfatizan la grosería, el egoísmo, la hipocresía y la 
maldad (ver tabla 3).

En la tabla 4 se presentan las definidoras diferentes en los núcleos de 
hombres y mujeres:  
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Tabla 4. Definidoras diferentes

Definidoras diferentes en los núcleos de hombres y mujeres 
“Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M
Hombres Mujeres

Sucia 43
Inexistente 39
Educación sin 25
Floja 23
Agradable 19
Problemática 19
Humilla 18
Envidiosa 71
Rateros 55
Amargada 47
Irrespetuoso 46
Chismosa 36
Deshonesta 34
Subjetivo 34

Fuente: Elaboración propia (2021)

Los hombres relacionan el estímulo “gente fea” con las definidoras sucia, 
inexistente, sin educación, floja, agradable, problemática y que humilla, 
otorgando mayor peso semántico a las tres primeras definidoras. En el caso 
de las mujeres, el estímulo “gente fea” está vinculado a las definidoras 
como envidia, robo, amargura, no tener respeto, chisme, deshonestidad 
y subjetividad, otorgando mayor peso semántico a las tres primeras 
definidoras (ver tabla 4).

En la tabla 5 se muestran las definidoras iguales en los núcleos de los 
niveles educativos:
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Tabla 5. Definidoras iguales por niveles educativos

Definidoras iguales en los núcleos de los niveles educativos “Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M

Básica Bachillerato Licenciatura Posgrado

Grosera 112 54 71 15

Discriminación 55 25 27
 
 
 

Inexistente 28 19 19

Mala 31 35 15

Hipócrita 27 25  8

Envidiosa 44
 
 
 

17 10

Amargada 29 17
 
 
 

Déspota 41 16

Agradable  20 18

Egoísta 39  
 

 
 
 

9

Sucia 39 19

Desagradable  
 

28 9

Enojada / enojona  39 14

Fuente: Elaboración propia (2021)

La definidora con mayor peso semántico es grosera, seguidas por 
discriminación, inexistente y maldad sólo en los niveles: básica, bachillerato 
y licenciatura, en posgrado prima la hipocresía y la envidia (ver tabla 5).

En la tabla 6 se exponen las definidoras diferentes en los núcleos de los 
niveles educativos: 
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Tabla 6. Definidoras diferentes por niveles educativos

Definidoras diferentes en los núcleos de los niveles educativos “Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M
Básica Bachillerato Licenciatura Posgrado

Humilla 36

 

Floja 30
Irrespetuoso 30
Problemática 25
Negativa 24
Ratera

 

44

 

Carácter mal 30
Físico 30
Desleal 27
Mentirosos 25
Delincuentes 23
Aspecto 18
Corruptos 18
Violencia

 
20
18
12
10
10

33

 

Chismosa

Inteligente

Triste

Aburrida

Afecta a los demás
Agresiva

 
10
10
10
9
9
8
8

10

Cae mal

Clase social

Estereotipo

Apariencia

Subjetivo

Calificativo

Descuidado

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Las diferencias entre los niveles educativos (básica, bachillerato, 
licenciatura y posgrado) radican en que en el nivel básico se relaciona 
el estímulo “gente fea” con la humillación, la flojera, la falta de respeto, 
los problemas y la negatividad; en el bachillerato lo vinculan con el robo, 
el mal carácter, el físico, ser desleal, las mentiras, la delincuencia y la 
corrupción; las personas con licenciatura lo ven como gente violenta, 
chismosa, inteligente, triste, aburrida y que afecta a los demás; en el caso 
de posgrado, el peso semántico está en la agresión, en la clase social, el 
estereotipo, la apariencia, la subjetividad y el descuido (ver tabla 6).

En la tabla 7 se presentan las definidoras iguales por rango de edad:

Tabla 7. Definidoras iguales por rango de edad

Definidoras iguales en los núcleos de los rangos de edad “Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M
21-36 años 37-45 años 46-53 años 54-75 años

Grosera 44 135 45 28
Envidiosa / envidia 17 25 28 18
Desagradable 18 20 26

 Inexistente 19 19 18
Mala 35 25  19
Discriminación  30 42 35
Egoísta 33 23

 

 

Rateros 19 27
Sucia 24 26
Agradable 18

 
29

Irrespetuoso 24 16
Déspota

 

33
 

16
Hipócrita 37 18
Desleal

 
16 17

Negativa 20 15

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Lo que se observa es que las definidoras iguales sobre el estímulo “gente 
fea” en los cuatro rangos etarios (21-36, 37-45, 46-53 y 54-75) concuerdan 
con el significado otorgado al término, el mayor peso semántico está en ser 
grosera y envidiosa (ver tabla 7).
A continuación, se exponen en la tabla 8 las definidoras diferentes por 
rango de edad:  

Tabla 8. Definidoras diferentes por rango de edad 
Definidoras diferentes en los núcleos de los rangos de edad “Gente fea…”

Definidora
Pesos semánticos M

21-36 años 37-45 años 46-53 años 54-75 años

Violenta 34

 

Chismosa 18

Todos 17

Valores sin 17

Conflictiva 16

Enojada

 

39

 

Amargada 35

Prepotente 29

Malhumorada 23

Agresiva
 
20
19
18
16
16

20

 

Físico

Ética sin

Inteligente

Educación sin

Subjetivo

Humilla
 
20
19
18
17
17
15

21

Insegura

Delincuentes

Corruptos

Actitud

Infeliz

Flojos

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Las diferencias en las definidoras por los cuatro rangos etarios (21-36, 37-
45, 46-53 y 54-75) sobre el estímulo “gente fea” se ubican en otorgar mayor 
peso semántico a la violencia, el enojo, la agresividad y la humillación (ver 
tabla 8).

Los resultados de las redes semánticas dan cuenta que las personas tienen 
ideas, modelos y patrones de dirección que hacen que miren de manera 
condicionada que tan cerca o lejos desean estar entre lo que consideran 
belleza, estilo, éxito, placer, verdad, genio, civilización, posición social, 
fealdad, repulsión, inexistencia, discriminación o desprecio ante ello 
generan estereotipos que marcan la existencia de una idea sobre lo 
establecido y compartido socialmente que supone una presión para 
la población en general que instaura las aspiraciones de llegar a ser o 
despreciar lo que se es (Méndez Moreno y Rico Bovio, 2018).

La industria del entretenimiento se ha encargado de crear diversas formas 
de representación y se fortalecen a través de los medios masivos de 
comunicación, los cuales han permitido observar diversos imaginarios 
representados en sus ofertas de consumo. Telenovelas, películas, talk 
shows, programas de concursos y seriales son productos en los que se 
construyen diversas narrativas muy cercanas a la realidad. Estas realidades 
son difundidas mediáticamente como discursos que generan procesos de 
producción de sentido y de construcción social de dicha realidad. Esto a 
su vez hace posible la formación de un imaginario, establecido a partir de 
sistemas de representación que se encuentran en toda sociedad o sistema 
cultural, y que permite conservar la memoria colectiva (Murillo Sandoval 
y Escala Rabadán, 2013).
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A través de la estructura social, los grupos humanos asumen las características 
y normas de conducta que corresponden a un miembro prototípico de los 
grupos o categorías sociales que conforman una simbolización que influye 
en la forma para adquirir y reproducir las representaciones que dominan 
el ser y el deber ser. Estas categorías sociales sirven como un marco de 
referencia en la construcción de la ideología y escala axiológica de una 
persona. Desde la perspectiva de género, no sólo se moldea y desarrolla 
la percepción de la vida en general, sino que a partir del género se 
construyen valores, usos y atribuciones diferenciadas en los cuerpos de 
mujeres y hombres que ayudan a interpretar al mundo, pero, a la vez, a 
constreñir, repetir y ritualizar las normas establecidas en las que se espera 
que su cuerpo sea presentado, resaltando los rasgos físicos de las personas 
(Figueroa Varela y Careaga Pérez, 2013). 

En cada sociedad, se construyen las imágenes de lo que representa la 
belleza o lo bello, que puede estar centrado en el cuerpo de las personas, 
o bien, en sus pensamientos, emociones y conductas porque se viven de 
forma distinta según el género, la condición social, el origen étnico, el país 
de origen, la orientación sexual, etcétera, es decir, la conceptualización 
de la belleza o lo bello, se vive, experimenta y simboliza, de acuerdo a la 
mediación de constructos, asociaciones e iconografías de carácter cultural, 
donde se propone una imagen corporal compartida que sustenta a una 
identidad, misma que tiende a ser estereotipada por la cultura de género del 
deber ser de lo femenino y lo masculino (Figueroa Varela y Careaga Pérez, 
2013). Según Tijoux y Riveros Barrios (2019) la apariencia física advierte 
de los juicios construidos sobre los criterios morales que conforman a la 
sociedad, es decir, el cuerpo es la fuente de un dinamismo particular, el 
lugar donde se anudan la intersubjetividad práctica y la constitución de 
la experiencia. De modo que es el propio cuerpo el que sufre la violencia 
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de la explotación por la apropiación capitalista de las fuerzas corporales, 
es esta expoliación la que produce efectos alienantes y reificantes en la 
constitución de un cuerpo socialmente determinado por las relaciones de 
clases y también de género (p. 399).

Desde los resultados de esta investigación se pudo observar que los 
estereotipos de belleza vinculados al estímulo “gente fea” estuvieron 
relacionados con representaciones socioculturales, estereotipos, tradiciones 
y estigmas, así como, manifestaciones simbólicas de inequidad que no 
necesariamente tienen un vínculo directo con las condiciones materiales. 
El fundamento de esta discriminación social es información escasa 
basada en un pensamiento automático (estereotipos, prejuicios, creencias, 
atribuciones) que es aplicado de manera irreflexiva para ofender, humillar 
y excluir a miembros de diversos grupos con la intención de conservar una 
distancia social que favorezca al endogrupo, sin considerar los altos costos 
psicológicos y sociales de tal pensamiento (González Pérez, 2018).

CONCLUSIONES
Las personas están inmersas en sociedades mediatizadas en las que los 
flujos comunicativos son múltiples, constantes y estructurales que se han 
encargado de imponer una cultura de la imagen determinada por modelos 
y cánones físicos que sirven al sistema de mercado a través de miles de 
productos asociados a la apariencia de la gente. Todo este marco social, 
determinado por la productividad, el pragmatismo y la competitividad 
del sistema capitalista y globalizador (Mas Manchón, Rodríguez Bravo, 
Montoya Vilar, Morales Morante, Lopes, Añaños, Peres, Martínez y Grau, 
2015). El imaginario social colectivo está permeado de imágenes propuestas 
por la publicidad en la que la apariencia física materializada en los cuerpos 
de las personas se presenta como perfectos, bellos y esbeltos que están 
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asociados al éxito y a la aceptación social. Las  culturas  y  las  sociedades  
son  propensas  a  estereotipos  y  mitos  alrededor  de  la  estética, sostienen 
que  la belleza es un factor fundamental de las relaciones sociales y que 
está ligada a la posición de casta, clase y pertenencia (Murolo, 2009).

En este sentido, la discriminación fue expresada como distinción, 
diferenciación y segregación debido a que el estímulo “gente fea” 
evoca en las personas características específicas que no corresponden al 
ideal de belleza que tienen de manera compartida y que está mezclado 
con menosprecio, odio, temor o ignorancia. La discriminación ha 
estado presente a lo largo de toda la existencia humana y la historia 
muestra que en acontecimientos importantes y dramáticos tiene un papel 
protagónico (Ham Chande y González González, 2008). Los problemas de 
discriminación suceden con mayor frecuencia en los ámbitos del trabajo, 
en las condiciones de pobreza y en los problemas de salud. Se le asigna una 
mayor responsabilidad al gobierno de las situaciones de discriminación 
que se intercalan con un sentido de exclusión por parte de la sociedad, 
sin embargo, el problema radica en los prejuicios, representaciones 
y mentalidades que adquieren un estatus de verdad ante una realidad 
empíricamente evidente: mayorías indígenas, pobreza y desigualdad 
social. Dicha situación muestra la continuidad de la correspondencia entre 
clase, etnia y raza en la estructura social mexicana (Rea Campos, 2017). 

En las sociedades contemporáneas caracterizadas por una exigencia cada 
vez mayor de cuerpos perfectos, bellos y saludables, se han adoptado y 
producido una gama de modelos de belleza tanto para hombres como para 
mujeres, en los que se desconoce y se excluye cualquier tipo de diferencia. 
Tales patrones promueven la discriminación racial, la de las personas con 
discapacidad y por supuesto de quienes no cumplen con las características 
de belleza hegemónica. El cuerpo representa lo paradójico de las sociedades 
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actuales, porque hay un mayor control sobre las personas y sus cuerpos, así 
como un desprecio por la carnalidad de los sujetos. La sociedad prepara y 
alienta a la gente para procurarse un cuerpo que ostente juventud, delgadez 
y sensualidad; en tanto que debe rechazar el cuerpo decadente, envejecido, 
discapacitado y feo (Muñiz, 2014). Lo bello y lo feo lo determinan las 
ideologías, los discursos y los dispositivos que se gestan desde diferentes 
ámbitos de socialización y que propulsan la enajenante idea de querer ser 
para poder pertenecer al mundo estético, exitoso y perfecto que se exija 
desde la época socio histórico imperante
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RESUMEN
El presente trabajo retoma la teoría del Procesamiento Dual de la 
Información. El objetivo fue determinar si los sesgos cognitivos se vinculan 
a la aceptación de noticias falsas en redes sociales. Participaron 96 personas 
adultas mexicanas en una tarea de discriminación de cinco noticias falsas 
y dos verdaderas, seleccionando respuestas que representaban sesgos 
cognitivos y se les presentó el test de Reflexión Cognitiva versión larga 
(CRT-L). Se obtuvieron correlaciones significativas negativas entre el uso 
del sesgo de representatividad y el puntaje total del CRT-L, también entre el 
uso de sesgos de representatividad y disponibilidad, y el total de respuestas 
correctas en la discriminación de noticias. Se concluye la necesidad de 
favorecer el análisis crítico de la información en redes sociales.
Palabras clave: Procesamiento dual, redes sociales, razonamiento intuiti-
vo, noticias falsas, sesgos cognitivos.
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ABSTRACT
The present work takes up the theory of Dual Information Processing. 
The objective was to determine whether cognitive biases are linked to 
the acceptance of false news in social networks. Ninety-six Mexican 
adults participated in a task of discrimination of five fake news and two 
true news, selecting responses that represented cognitive biases and the 
Cognitive Reflection Test Long Version (CRT-L) were presented to them. 
Significant negative correlations were obtained between the use of the 
representativeness bias and the total score of the CRT-L, also between the 
use of representativeness and availability biases, and the total number of 
correct answers in news discrimination. We conclude the need to favor the 
critical analysis of information in social networks.
Keywords: dual processing, social networks, intuitive reasoning, fake 
news, cognitive biases.

INTRODUCCIÓN
Actualmente el acceso a las plataformas digitales y las redes sociales 
han revolucionado la manera de recibir y compartir la información. Esta 
apertura también ha sido aprovechada por grupos o individuos para la 
divulgación de noticias falsas, exageradas o tendenciosas. Las noticias 
falsas es uno de los fenómenos que caracterizan el actual panorama de 
desorden informativo y su aceptación puede analizarse desde el punto 
de vista psicológico, de acuerdo con hallazgos sobre cómo las personas 
seleccionan la información basándose en heurísticos y sesgos cognitivos, 
lo que impacta en la toma de decisiones erróneas.

El presente trabajo muestra una experiencia de evaluación de noticias 
con información verdadera y falsa, y su relación con un instrumento para 
valorar sesgos cognitivos en 96 personas adultas mexicanas.
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Las redes sociales y la desinformación
Las redes sociales son tejidos virtuales creados con la finalidad de permitir a 
los usuarios agruparse en comunidad, comunicarse y compartir contenidos 
(Urueña et al., 2011). Según la Asociación de Internet MX (2021) de 
1905 personas el 86% accede a redes sociales, de ellas el 91.4% acceden 
diariamente. Por esta razón autores como González (2019) afirman que las 
redes sociales han democratizado la información, expandiéndose más allá 
de los medios de comunicación tradicionales. Al mismo tiempo, autores 
como Hütt (2012) manifiestan que hay pocos límites en cuanto a censura 
sobre lo que se desea comunicar en ellas. Esto es a la vez una ventaja 
y desventaja, puesto que en las redes sociales no solo circulan noticias 
periodísticas, sino que cualquier persona puede crear su propio contenido 
o alterarlo (González, 2019).

En cualquier caso, es necesario tener cuidado con el concepto mismo de 
noticias falsas, pues engloba diferentes ópticas. De acuerdo con Castillo-
Riquelme et al. (2021), las noticias falsas pueden incluir alteraciones 
intencionales de hechos reales o la creación de hechos ficticios para 
confundir a los lectores. Por su parte, Sued y Rodríguez (2019) las definen 
como artículos periodísticos con hechos falsos producidos para influir en el 
público y promover que sean compartidos. Como señala Rodríguez (2019), 
se debería emplear el término «desinformación» en vez de noticias falsas, 
dado que este tipo de noticias incluyen información engañosa, discursos de 
odio o alteración deliberada de la información. 

En la actualidad, existen esfuerzos por crear organizaciones verificadoras 
que tienen como propósito combatir este tipo de información nociva 
(Bernal-Triviño & Clares-Gavilán, 2019). En efecto, es importante dotar 
de herramientas a los usuarios para que puedan identificar y discriminar 
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la información que reciben en medios sociales. Pero esto puede que sea 
difícil de lograr en el contexto actual de la «posverdad» en donde se 
dejan de lado hechos objetivos, siendo más importantes las emociones y 
las creencias personales (Salles, 2017). Esto es, las personas enfocan su 
atención en las emociones y no en la veracidad de los hechos al revisar 
una noticia. Según varios autores (Flichtentrei, 2017; Tavris & Aronson, 
2020), las personas reformulan los hechos para sostener las creencias que 
ostentan previamente, descartando aquello que las contradice.

Por lo tanto, el que se acepte la información falsa en las redes sociales 
tiene que ver con el tipo de información de la noticia, las circunstancias 
contextuales favorecen la aceptación de los argumentos y las limitaciones 
cognitivas de los receptores (Castillo-Riquelme et al., 2021; Guo et 
al., 2021). En el presente trabajo se hace énfasis en la participación de 
las variables cognitivas de los receptores, dado que se considera que la 
aceptación de las noticias conlleva una toma de decisiones que puede 
estar relacionada con la selección de información a través de procesos 
heurísticos y sesgos cognitivos, puesto que éstos influyen en la forma en la 
que las personas construyen la realidad y toman decisiones en situaciones 
con poca información (González, 2019).

Teoría del Procesamiento Dual y Sesgos Cognitivos
Investigar cómo interviene la racionalidad en la toma de decisiones resulta 
particularmente importante. Desde la década de los 50 los estudios de 
Simon (1955, 1982) muestran que la racionalidad humana está limitada 
tanto en el plano del conocimiento como en la capacidad computacional 
disponible. Siguiendo esta línea, Bonome (2009) destaca que en la toma 
de decisiones intervienen factores de tipo cognitivo, práctico y evaluativo; 
ya que las personas han de elegir medios y fines según los conocimientos 
que poseen en las circunstancias del mundo real, sirviendo de base para 
pautas de actuación.
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Las personas, al tomar una decisión, pueden o bien poner en funcionamiento 
su capacidad analítica, lo que les permite encontrar nuevas respuestas a 
situaciones no conocidas, o bien utilizar la intuición poniendo en marcha 
el conocimiento y la experiencia que tienen almacenada bajo un sistema 
de reconocimiento de ciertos estímulos. Ambos procesos, el analítico y 
el intuitivo, son componentes complementarios de los sistemas de toma 
de decisiones. De acuerdo con este modelo, como señala Alfonso (2014), 
cualquier persona puede acceder en mayor o menor medida a los modos 
intuitivo y analítico, que son modificables por el aprendizaje, el desarrollo 
y la socialización.

La idea de que existen dos tipos de razonamiento se remonta a los años 70 
y son la base de todas las Teorías de los Procesos Duales. En esta década, 
Tversky y Kahneman (1974) comienzan a investigar sobre heurísticos y 
sesgos acumulando evidencia en apoyo de estos modelos duales (Evans & 
Stanovich, 2013).

Estas teorías proponen dos tipos de razonamiento (Evans & Stanovich, 
2013; Kahneman, 2012): por un lado, el Sistema 1 (S1) o procesamiento 
Tipo 1 y por otro, el Sistema 2 (S2) o procesamiento Tipo 2.  El llamado 
Sistema 1 (S1) o procesamiento Tipo 1 se caracteriza por ser rápido, 
intuitivo y automático, con respuestas heurísticas. Este procesamiento 
surge sin esfuerzo en la memoria semántica, demanda poca capacidad 
de procesamiento y permite ejecutar varios procesos en paralelo; 
incluye procesos como el reconocimiento de patrones, la estimación de 
probabilidades de eventos basados en la disponibilidad, así como los 
estereotipos sociales (Palacios & Olalde, 2010). Todos los procesos de 
Tipo 1 tienen dos características definitorias: no requieren de la memoria 
de trabajo, y son autónomos; se ejecutan hasta el final cada vez que una 
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señal relevante los activa, es decir, no pueden ser interrumpidos o alterados 
a instancias del razonador (Thompson, 2013). 

Por el contrario, los procesos de Tipo 2 son deliberativos, analíticos 
y controlados; requieren de los recursos de la memoria de trabajo y se 
centran en el desacoplamiento cognitivo (imaginar posibilidades o 
alternativas nuevas), así como en la simulación mental, fundamentales 
para el pensamiento hipotético. Los procesos de tipo 2 suelen ser lentos, 
con capacidad limitada, conscientes y en serie. En la mayoría de las 
situaciones de la vida diaria el S1 y el S2 trabajan conjuntamente para 
producir respuestas adaptativas. El S1 propone por defecto respuestas 
intuitivas, brinda rápidamente una respuesta basada en creencias previas, 
preconceptos y suposiciones pragmáticas (Olalde, 2021) y el S2 puede que 
supervise la calidad de estas propuestas, pudiendo respaldarlas, corregirlas 
o anularlas (Kahneman, 2012). 

Generalmente se toman atajos mentales para disminuir la carga cognitiva, 
a través de estrategias heurísticas que favorecen el acceso a soluciones 
rápidas y de bajo costo cognitivo, a pesar de que esto puede generar 
juicios cognitivos basados en información incompleta (Kahneman, 2012) 
y producen errores en la toma de decisiones (Gilovich et al., 2002). Al 
tomar decisiones complejas a menudo se priorizan ciertas categorías 
de información sobre otras a expensas de un razonamiento sistemático 
(Ardalan, 2018; Huy & Zott, 2019; Muradoglu & Harvey, 2012).

Los sesgos, según Benson (2016), pueden surgir por un exceso de 
información, por ser necesario buscar un significado, por la necesidad de 
actuar rápido o por los límites de la memoria. A pesar de esto, es incorrecto 
pensar que todos los errores cognitivos se deben a los procesos de Tipo 1 
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(Kahneman, 2012). La literatura más reciente muestra que el procesamiento 
intuitivo puede producir juicios normativamente correctos cuando se usan 
en un entorno favorable (Evans, 2017).

El papel de los sesgos cognitivos en el análisis de noticias en Internet
Al parecer, Internet tiene ciertas propiedades que facilitan la activación 
de algunos sesgos de los usuarios al recibir información. Sanz y Carro 
(2019) señalan que las plataformas digitales aprovechan el procesamiento 
mínimo de información (S1) lo que facilita la difusión de desinformación. 
Sin embargo, algunos autores han indagado en cómo se activa el S2 en 
situaciones específicas, pues parece existir un vínculo en cómo procesan 
la información las personas al tener contacto con una noticia en Internet. 
Por ejemplo, Pennycook y Rand (2019) llevaron a cabo un estudio sobre 
la capacidad de discriminación de noticias falsas y descubrieron que 
las puntuaciones más altas en el CRT (Test de Reflexión Cognitiva) se 
correlacionan con calificar correctamente las noticias falsas como menos 
precisas y las noticias verdaderas como más precisas. Mostraron evidencia 
de que el S2 ayuda a discernir la verdad al analizar los titulares de las 
noticias.

Asimismo, Pennycook y Rand (2020) encontraron una relación entre 
la percepción de veracidad en noticias falsas y la tendencia a calificar 
expresiones pseudo-profundas, con aparente verdad, como válidas. 
También encontraron una alta tendencia a la sobreestimación (sesgo de 
sobreconfianza) de las personas sobre el conocimiento que tenían sobre 
el tema de las noticias, que a su vez se relacionó de manera negativa con 
la discriminación de noticias verdaderas. Lo anterior, sobreestimación y 
creencia en enunciados pseudo-profundos, correlacionó negativamente 
con una tendencia a pensar analíticamente.
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Por su parte, Roozenbeek et al. (2020) encontraron que un predictor de 
buenos resultados al discernir desinformación sobre COVID-19 es la 
competencia numérica, pues facilita modos de pensamiento crítico, lo que 
se relaciona con el S2. Afirman que estos resultados apuntan a la relación 
existente entre pensamiento analítico y una menor susceptibilidad a la 
desinformación. 

En otro estudio Pennycook et al. (2018) emplearon titulares de noticias 
falsas divulgadas en Facebook y encontraron que incluso una sola 
exposición previa aumenta la percepción de verdad, lo llamaron «efecto 
de verdad ilusoria», produciendo credibilidad a través de la familiaridad. 
Algo importante es que este efecto no disminuyó en las noticias falsas 
incluso cuando se añadió una marca en donde se mencionaba que ya había 
sido una noticia desmentida. Aunque se presentaron noticias totalmente 
inverosímiles, descubrieron que un pequeño grado de verosimilitud es 
suficiente para que la repetición aumente la credibilidad drásticamente. 
Los enunciados repetidos se juzgan como más probables que sean ciertos 
en comparación con los nuevos enunciados. Este efecto ha sido replicado 
muchas veces a través de varios procedimientos y materiales (Dechêne et 
al., 2010).

Por su parte, Pennycook et al. (2020) encontraron que la falta de atención 
es una variable importante al valorar y compartir noticias en medios 
sociales. En su estudio los participantes no lograron identificar noticias 
falsas de las verdaderas cuando se les preguntó si la compartirían o no con 
sus contactos. Sin embargo, cuando se les solicitó juzgar la exactitud del 
contenido, mejoró significativamente la discriminación de noticias falsas 
de las verdaderas, por lo que concluyen que incitar a las personas a juzgar 
la exactitud del contenido es una forma de mejorar las decisiones sobre 
compartirlo o no, ya que activa el S2 a través del pensamiento analítico. 
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Como puede notarse, la activación del S2 parece ser la clave que habilita 
la discriminación de noticias verdaderas de las falsas, sin embargo, en 
primera instancia, pueden aparecer procesos heurísticos como el de 
representatividad, el de disponibilidad o el de anclaje y ajuste y llevar al 
error (Sanz & Carro, 2019).

El heurístico de representatividad se refiere a la probabilidad en que las 
personas responden a un cuestionamiento de acuerdo al grado en que A 
es representativo de B (Tversky & Kahneman, 1974). Por ejemplo, emitir 
juicios centrándose exclusivamente en la similitud con ciertos estereotipos 
(Kahneman, 2012). Este heurístico puede generar el sesgo de ilusión de 
validez, en donde se dota de confianza injustificada a una predicción cuando 
se observa una coherencia entre el resultado predicho y la información 
inicial (Tversky & Kahneman, 1974). Además, la investigación reciente 
muestra que cuando las personas no están alertadas sobre la posibilidad de 
afirmaciones falsas, el efecto de la verdad ilusoria casi se duplica (Jalbert 
et al., 2020).

El heurístico de disponibilidad se emplea cuando en algunas situaciones 
las personas estiman la probabilidad de un evento por la facilidad con la 
que los ejemplos acuden a su mente (Tversky & Kahneman, 1974). Esto 
sucede por ejemplo cuando una persona asocia una situación con algo 
mencionado por sus conocidos, sin datos verificados. Entre los sesgos 
que provoca este heurístico se encuentra el de los ejemplos recuperables, 
que sucede cuando se juzga erróneamente debido a la familiaridad de 
un caso (Kahneman, 2012). La información familiar, que se encuentra 
con frecuencia y la información que es coherente y compatible con el 
conocimiento previo es más fácil de procesar que la información que no lo 
es (Schwarz & Vaughn, 2002).
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El heurístico de ajuste y anclaje se emplea cuando las personas realizan 
una valoración que se ajusta a un valor inicial dado (Kahneman, 2012). 
Sanz y Carro (2019) lo ejemplifican como un caso en el que se crea un 
ancla en un determinado contenido inicial y se considera una fuente 
confiable. Además, las personas se muestran más crédulas cuando se trata 
de hechos o situaciones que desean que sean verdad o que creen que son 
verdaderas debido al poder del sesgo de confirmación (Nickerson, 1998). 
Si una información confirma creencias previas, es más probable que se 
crea y que potencialmente se propague (Ecker et al., 2014).

Como puede observarse, los sesgos cognitivos pueden influir en las 
decisiones que se toman sobre la información que se recibe. El S1 y el S2 
entran en acción de acuerdo a determinadas cualidades del pensamiento 
de los participantes, por lo que el presente trabajo plantea la pregunta de 
investigación ¿Cuáles son los sesgos cognitivos que se producen al analizar 
noticias falsas en redes sociales? El objetivo de este trabajo es determinar si 
los sesgos cognitivos se encuentran vinculados a la aceptación de noticias 
falsas en redes sociales.

MÉTODO
Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, 
transversal, pues la recolección de datos se realizó en un momento único 
en un contexto en particular.

MUESTRA
Se trató de una muestra no probabilística de sujetos voluntarios. En los 
criterios de inclusión se contempló que fueran hombres o mujeres que 
tuvieran más de 18 años de edad, haber aceptado su participación por 
escrito aceptando el consentimiento informado y que tuvieran los medios 
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para contestar el formulario a través de Internet. Entre los criterios de 
exclusión se contempló que tuvieran menos de 17 años y que no tuvieran 
los medios para contestar el formulario en Internet. 
Contestaron al instrumento 96 participantes de tres ciudades ubicadas en 
la República Mexicana, cuya distribución fue la siguiente: 21.9% fueron 
participantes de la Ciudad de México, 10.4% de Gómez Palacio, Durango 
y el 67.7% correspondió a participantes de la ciudad de Chihuahua, Chih. 
Del total de participantes, 48 fueron del sexo masculino (50%) y 48 del sexo 
femenino (50%), con una media de edad de 37.5 años (desv. Est.=12.35). 
En cuanto al nivel máximo de estudios, 6 (6.3%) de los participantes cursó 
secundaria, 13 (13.5%) bachillerato, 58 (60.4%) licenciatura y 19 (19.8 %) 
posgrado.

INSTRUMENTO
Se construyó un instrumento con cuatro apartados para su posterior 
aplicación asincrónica a través de Google Forms durante el mes de octubre 
de 2021. El primer apartado corresponde al consentimiento informado. 
En este se informan las condiciones de trabajo, objetivo de investigación, 
condiciones de participación, confidencialidad y duración aproximada. El 
segundo apartado corresponde a la evaluación de las noticias. Inicialmente 
se tuvieron 12 noticias falsas, las cuales fueron sometidas a consideración 
por parte de un panel de expertos que contaron con formación previa sobre el 
análisis de noticias en redes sociales, este panel validó las noticias, mediante 
el procedimiento denominado Razón de Validez de Contenido (CVR) de 
Lawshe (1975), por lo que se emplearon cinco noticias aprobadas y se 
añadieron dos noticias verdaderas presentadas como capturas de pantalla 
de las redes sociales Facebook y Twitter, pues son las redes con mayor 
cantidad de noticias falsas y desinformación en Iberoamérica (Gutiérrez-
Coba et al., 2020). Debajo de ellas se mostraron los hipervínculos que 
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redireccionan a la noticia completa. Las noticias que fueron seleccionadas 
eran significativas para el contexto actual de los participantes y para el 
momento de aplicación del instrumento. Para la valoración de la noticia se 
tuvieron dos opciones de respuesta: «Considero que la información de esta 
noticia es real» y «Considero que la información de esta noticia es falsa». 
Las noticias se distribuyeron como se muestra a continuación:

• Noticia 1: El exvicepresidente de Pfizer advierte de que los niños tienen 
50 veces más probabilidades de morir por vacuna que por vacuna para 
la COVID-19. FALSA. Fuente: Trikooba News. Enlace a la noticia 
completa. 

• Noticia 2: La OMS declara el COVID-19 como una enfermedad 
endémica. FALSA. Fuente: H13n.com. Enlace a la noticia completa. 

• Noticia 3. Estudio los trabajadores sanitarios totalmente vacunados 
tienen una carga viral 251 veces mayor y suponen una amenaza para 
los pacientes y compañeros de trabajo no vacunados. FALSA. Fuente: 
Mente alternativa. Enlace a la noticia completa.

• Noticia 4. India pide a las plataformas de redes sociales que eliminen 
referencias a la variante india del covid-19. VERDADERA. Fuente: 
Revista vicio. Enlace a la noticia completa.

• Noticia 5. Estados Unidos impide paso a vacunas Cansino, Sinovac y 
Sputnik. FALSA. Fuente: Data noticias. Enlace a la noticia completa. 

• Noticia 6. La OMS recomienda uso combinado de dos fármacos para 
ciertos casos de COVID-19. VERDADERA. Fuente: Proceso. Enlace 
a la noticia completa.

• Noticia 7. Revela estudio de la UNAM que aire de CDMX contiene 
bacterias patógenas causantes del hongo negro y otras enfermedades. 
FALSA. Fuente: Círculo AM. Enlace a la noticia completa. 
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Posteriormente el participante tenía que justificar su respuesta mediante la 
selección de una o varias casillas, las cuales fueron redactadas de acuerdo 
con la teoría de heurística y sesgos de Kahneman (2012). La instrucción 
dada fue la siguiente: « ¿Por qué consideraste la información como falsa 
o verdadera? Seleccione la(s) opción(es) que justifique(n) su respuesta 
o añada en la opción “otra” la razón.» A continuación, se muestran las 
opciones:

1. Porque la descripción de la captura y la noticia coinciden con la 
información que yo tengo sobre el tema, y tengo plena confianza en 
la información que ya poseía (Heurístico de representatividad, sesgo 
de ilusión de validez).

2. Porque recuerdo haber escuchado o visto algo parecido en redes 
sociales de una fuente que considero confiable (Heurístico de 
disponibilidad, sesgo de correlación ilusoria, ejemplos recuperables).

3. Porque, aunque no tengo mucho conocimiento sobre lo presentado 
en la noticia, la información se relaciona con algo que yo ya pensaba 
con anterioridad (sesgo de confirmación).

4. Porque lo que leo y veo en la captura en un primer momento, me 
ha generado confianza. Conforme fui avanzando en la noticia pude 
encontrar más elementos que aumentaron la confianza (Heurístico 
de ajuste y anclaje, confianza).

5. Porque lo que leo y veo en la captura en un primer momento, me 
ha generado desconfianza. Conforme fui avanzando en la noticia 
pude encontrar más elementos que aumentaron la desconfianza 
(Heurístico de ajuste y anclaje, desconfianza).

6. Otra razón (Describir la razón, se trató de un campo de texto abierto).
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Como tercer apartado, se aplicó el Test de Reflexión Cognitiva versión 
larga (CRT-L) de Primi et al. (2015). Se trata de una prueba que permite 
distinguir entre respuestas reflexivas que conducen a una respuesta correcta 
(S2), y respuestas intuitivas (S1). Se conforma por seis problemas, los tres 
originales del CRT más los tres propuestos por Primi et al. (2015) y sus 
propiedades psicométricas ofrecen alta precisión en una gama más amplia 
de rasgos de capacidad de reflexión cognitiva. En el estudio de Primi et al. 
(2015) reportan un alfa de Cronbach de 0.76, lo que es considerado una 
confiabilidad adecuada. 

Finalmente, como cuarto apartado, se presentó una pantalla con las 
verificaciones de las noticias falsas acompañadas con una breve descripción 
de las mismas y un hipervínculo que enlazó a páginas web verificadoras 
de noticias, con la finalidad de que el participante pudiera corroborar la 
información y que no diera por verdaderas aquellas noticias verificadas 
como falsas.

PROCEDIMIENTO
Se buscaron participantes con la ayuda de dos docentes universitarios 
que compartieron el formulario realizado para esta investigación a sus 
estudiantes y, a su vez, los estudiantes lo compartieron con conocidos o 
familiares. El formulario estuvo abierto a recibir preguntas durante todo el 
mes de octubre de 2021. Posteriormente se descargaron las respuestas y se 
importaron a SPSS v.24 para realizar los análisis. Debido a que la muestra 
tuvo diferentes características en cuanto a grupos de edad, nivel académico 
y lugar de residencia, en el presente estudio se decidió tomarla en su 
conjunto, sin realizar comparaciones entre variables sociodemográficas.
Para analizar los datos descriptivos se empleó principalmente tablas 
de contingencia empleando frecuencias y porcentajes, lo que facilitó 
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identificar la cantidad de respuestas correctas en el CRT-L, así como 
la frecuencia de los sesgos seleccionados por los participantes en cada 
noticia. Para los análisis correlacionales, en primera instancia se realizó la 
prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov encontrando que las sumas 
totales de cada sesgo, el total de respuestas correctas de la evaluación de 
noticias y la calificación total del CRT-L no presentaron datos normales, 
por lo tanto se empleó la prueba Rs de Spearman para correlacionar estas 
variables entre sí.

RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos, comenzando por las 
respuestas a las siete noticias presentadas (tabla 1).

Tabla 1. Muestra las noticias y el porcentaje de respuestas seleccionadas 
por los participantes
Noticia Respuesta correcta Falsa Verdadera
N1_pfizer Falsa 77 (80.20%) 19 (19.792%)
N2_endémico Falsa 22 (22.91%) 74 (77.08%)
N3_cargaviral Falsa 67 (69.79%) 29 (30.20%)
N4_variante Verdadera 69 (71.87%) 27 (28.12%)
N5_vacunas Falsa 52 (54.16%) 44 (45.83%)
N6_fármacos Verdadera 36 (37.50%) 60 (62.50%)
N7_hongo Falsa 54 (56.25%) 42 (43.75%)

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla 1, la noticia con mayor cantidad de 
respuestas correctas fue la N1 con 80.20% de respuestas que la marcaron 
como falsa, mientras que la noticia con mayor número de errores fue la 
N2, con 77.08% de respuestas que la marcaron como verdadera, cuando en 
realidad era falsa. El resto de las noticias muestra porcentajes variados entre 
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respuestas correctas e incorrectas. Se obtuvo así la media de respuestas 
correctas de la muestra que fue de 3.74 (desv. Est.=1.27).

Respecto a las respuestas correctas del CRT-L (tabla 2), el ítem con mayor 
cantidad de respuestas correctas fue el cuatro, con un 68.75%, mientras 
que el ítem con menor cantidad de respuestas correctas fue el cinco, con 
únicamente el 7.29%. Asimismo, se puede ver que las respuestas correctas 
fueron menos del 50% en cinco de los seis ítems, siendo la media de 
respuestas correctas del grupo de 2.08 (desv. Est.=1.75).

Tabla 2. Muestra las respuestas correctas (reflexivas) en cada ítem del CRT-L.
Ítem Correctas
Problema 1 23 (23.95%)
Problema 2 40 (41.66%)
Problema 3 39 (40.62%)
Problema 4 66 (68.75%)
Problema 5 7 (7.29%)
Problema 6 25 (26.04%)

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Las respuestas incorrectas son aquellas intuitivas o que no tuvieron relación alguna 
con la respuesta correcta reflexiva.

Una vez establecidos los resultados estadísticos sobre medidas de 
centralidad, se realizó una correlación empleando Rs de Spearman 
para indagar si había relación entre la cantidad de respuestas correctas 
en las noticias presentadas y el CRT-L; sin embargo, no se encontraron 
correlaciones estadísticamente significativas. Tampoco se encontraron 
diferencias de medias estadísticamente significativas en cuanto a grupos 
de hombres y mujeres sobre la cantidad de respuestas correctas acerca de 
las noticias, ni sobre las respuestas correctas al CRT-L.
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Por tanto, se procedió a analizar la frecuencia con la que cada sesgo fue 
señalado por los participantes en cada una de las noticias y se cruzó este 
dato con la respuesta correcta de cada noticia (tabla 3).

Tabla 3. Muestra la frecuencia total de cada sesgo seleccionado y la 
frecuencia con la que esta selección fue correcta respecto a la noticia.

Noticia Respuestas Representatividad Disponibilidad Confirmación

Ajuste/
Anclaje 

(confianza)

Ajuste/
Anclaje

(desconfianza)
Otra 
razón

N1

Incorrectas 7 6 3 5 0 1
Correctas 8 6 3 2 62 5
Total 15 12 6 7 62 6

N2

Incorrectas 43 23 10 1 11 2
Correctas 0 2 2 15 15 5
Total 43 25 12 16 26 7

N3
Incorrectas 8 0 2 16 2 1

Correctas 10 2 3 2 47 9

Total 18 2 5 18 49 10

N4 
(v)

Incorrectas 7 5 4 3 42 10
Correctas 3 8 8 9 1 1
Total 10 13 12 12 43 11

N5

Incorrectas 27 12 3 7 2 2
Correctas 8 2 4 3 30 7
Total 35 14 7 10 32 9

N6 
(v)

Incorrectas 8 4 4 1 20 1
Correctas 14 11 8 22 5 6
Total 22 15 12 23 25 7

N7

Incorrectas 15 10 6 15 2 2
Correctas 5 5 5 4 36 3
Total 20 15 11 19 38 5

Nota: Se marca con (v) las noticias verdaderas incluidas en el instrumento.

Fuente: Elaboración propia.



SESGOS COGNITIVOS Y LA DISCRIMINACIÓN DE NOTICIAS
FALSAS EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MEXICANOS.

José Manuel Meza Cano, Cinthia Edith Aranda Solís, Blanca Rosa
Olalde López de Arechavaleta, Santiago Palacios Navarro.

84

Como se puede apreciar, el sesgo de ajuste hacia la desconfianza muestra 
una clara relación entre el total de veces que fue elegido y las respuestas 
correctas en las noticias falsas presentadas; se distingue particularmente la 
N1, cuya selección de 62 veces fue correcta en todos los casos. Sin embargo, 
en la noticia N4 ocurrió el efecto contrario, pues de las 43 veces que se 
seleccionó, únicamente en una ocasión fue considerada la noticia como 
verdadera, la cual era la respuesta correcta. Algo que llamó la atención es 
que aquellas pocas veces que se seleccionó la opción “Otras razones”, se 
obtuvieron en su mayoría buenos resultados, con excepción nuevamente de 
la N4 en donde únicamente una persona dio otra razón y marcó la noticia 
como verdadera. Del resto de los sesgos se puede destacar que aquellos 
que seleccionaron representatividad o disponibilidad, tuvieron resultados 
bajos, obteniendo pocas respuestas correctas al seleccionar estos sesgos, 
por ejemplo, en la N2.

Dada esta tendencia observada, se decidió realizar correlaciones, como se 
mencionó en la sección del procedimiento. Al no tener datos normales se 
procedió a emplear estadística no paramétrica, empleando Rs de Spearman 
para correlacionar estas variables. Aquellas que fueron estadísticamente 
significativas se encuentran en la tabla 4.
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Tabla 4. Correlaciones estadísticamente significativas de la suma total de 
la selección de los sesgos, suma de respuestas correctas en la evaluación 
de noticias y la calificación del CRT-L.

Variable Variable Correlación

Total de noticias correctas Suma sesgo de representativi-
dad

-0.27
p=0.00

Total de noticias correctas Suma sesgo de disponibilidad -0.33
p=0.00

Total de respuestas correctas CRT-L Suma de sesgo ajuste y anclaje 
(desconfianza)

-0.26
p=0.00

Total de respuestas correctas CRT-L Suma sesgo de representativi-
dad

0.21
p=0.04

Total de respuestas correctas CRT-L Suma de otras respuestas 0.26
p=0.1

Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse en la tabla 4, llama la atención la correlación entre el 
total de noticias correctas y la suma de los sesgos de representatividad y 
disponibilidad en donde ambas presentan correlaciones negativas que, a 
pesar de mostrar correlaciones débiles a moderadas, son estadísticamente 
significativas. Esto es, a mayor uso de este tipo de sesgos, menor fue la 
cantidad de respuestas correctas de la evaluación de noticias. En el caso 
de las respuestas correctas del CRT-L se obtuvo una correlación negativa, 
débil pero estadísticamente significativa, con respecto al uso del sesgo 
de ajuste y anclaje (desconfianza), mientras que también se obtuvo una 
correlación entre el total de respuestas correctas del CRT-L con el sesgo de 
representatividad y con la suma de otras respuestas, ambas significativas 
débiles.



SESGOS COGNITIVOS Y LA DISCRIMINACIÓN DE NOTICIAS
FALSAS EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MEXICANOS.

José Manuel Meza Cano, Cinthia Edith Aranda Solís, Blanca Rosa
Olalde López de Arechavaleta, Santiago Palacios Navarro.

86

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue determinar si los sesgos cognitivos se 
encuentran vinculados a la aceptación de noticias falsas en redes sociales. 
Aunque no se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas 
entre la cantidad de noticias evaluadas correctamente y los resultados del 
CRT-L, sí se han hecho hallazgos acerca de cómo las personas evaluaron 
las noticias y los heurísticos y sesgos seleccionados por ellas.

De acuerdo con los resultados de las siete noticias, se puede observar 
que las personas que realizan una mejor evaluación de las noticias falsas 
anclan su respuesta en aspectos de la noticia que les genera desconfianza, 
buscando más elementos que reafirmen esta desconfianza (ajuste y anclaje, 
desconfianza). En este caso, el heurístico de ajuste y anclaje, funcionó a 
través de la desconfianza de la captura de pantalla, es decir, se crea un 
ancla en un determinado contenido inicial y se le confiere el atributo de 
fuente no confiable, justo al contrario de lo mencionado por Sanz y Carro 
(2019). Sin embargo, se crea un efecto de generalización, por ejemplo, 
cuando la noticia es verdadera, como en la noticia 4 y 6. Debido a que 
el anclaje que hicieron las personas sobre las capturas previas les generó 
desconfianza, incrementaron el número de respuestas incorrectas. En 
definitiva, la desconfianza fue empleada frecuentemente, con poco análisis 
del contenido de la nota. Es posible que también haya existido un exceso de 
confianza en las propias habilidades a partir de la detección de las primeras 
noticias falsas, de acuerdo con lo que señala Payá et al. (2017), pasar por la 
experiencia de evaluar las noticias falsas anteriores a la 4 y a la 6, les llevó 
a pensar que la mayoría eran igualmente falsas. 

Al parecer existe una tendencia con respecto a la selección del heurístico de 
representatividad y las respuestas incorrectas en la evaluación de noticias. 
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Si este heurístico se refiere a la probabilidad en que las personas responden 
a un cuestionamiento de acuerdo al grado en que A es representativo de B 
(Tversky & Kahneman, 1974) y en la similitud con estereotipos (Kahneman, 
2012), entonces es posible que en las noticias presentadas hayan encontrado 
información representativa de lo que pensaban anteriormente sobre cada 
noticia, sin llevarlos a una valoración exhaustiva. Algo similar sucede con 
los que seleccionan el heurístico de disponibilidad que también tiene una 
alta presencia en las respuestas erróneas cuando las noticias son falsas, 
mientras que no afecta en igual medida a las noticias verdaderas. Si este 
heurístico provoca sesgos erróneos dada la familiaridad de un caso o errores 
de juicio por la facilidad cognitiva de acceso a la información o correlación 
ilusoria (Kahneman, 2012), entonces es probable que aquellos que lo 
seleccionaron lo hayan hecho debido a la apariencia de ser información 
verificada, pero sin un análisis mínimo por su parte.

Como se puede observar, aunque fueron pocas respuestas, se da un mejor 
desempeño en los resultados generales del CRT-L de las personas que 
alegan otras razones, en donde indican que revisaron fuentes externas o 
dudaron de la fuente de la noticia. Esto nos permite entender mejor cómo 
funcionan el S1 y S2 que describe Kahneman (2012), dado que al dar otras 
razones, activaron el S2, dándose a la tarea de verificar, indagar, argumentar 
o buscar más información. Es importante señalar que la respuesta correcta 
del CRT-L se vincula a este tipo de pensamiento, en donde se analiza y 
realizan cálculos para precisar la respuesta que se da. Cuando se brindan 
razones en el análisis de las noticias también se está realizando un mayor 
esfuerzo cognitivo, tratando de justificar por qué se evalúa como falsa o 
verdadera, por lo que también se trata de un razonamiento que se refiere al 
S2. Esto también parece verse beneficiado a partir del heurístico de ajuste 
y anclaje de desconfianza, pues se observa que desconfiar de las noticias 
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tiene una correlación positiva con el desempeño en el CRT-L. Por lo que 
ambas estrategias, detenerse a analizar con cautela y desconfiar, pueden 
ser útiles para la evaluación de noticias en otros escenarios. 

En este sentido, futuros trabajos podrían encaminarse hacia la intervención 
y prevención de la desinformación promoviendo estas estrategias en los 
participantes. También habría que favorecer el análisis y la concientización 
de las noticias falsas para que las personas dejen de creer y compartir 
información solo porque se sientan identificadas con el contenido, tomando 
con cautela y desconfianza a la mayoría de la información. Además, es 
importante no aceptar sin evaluación la información que refuerza el propio 
punto de vista, pues como lo menciona Luna (2020) resulta primordial 
revisar qué dicen los otros, así como los medios que piensan distinto, 
construir diálogo y tomar decisiones con argumentos, no solo opiniones. 

Entre las limitaciones de esta investigación se encuentra la cantidad de 
participantes, puesto que es una muestra pequeña, por lo que los datos deben 
tomarse con cautela, además de haber empleado noticias contextuales a 
la realidad mexicana, lo que dificulta la generalización de los hallazgos. 
Para estudios futuros se podría incluir alguna tarea que implique realizar 
la evaluación de las noticias en un escenario real, dado que el simulador 
de redes sociales coloca al participante en una situación poco natural. Esto 
es importante debido a que es el mundo de las redes sociales en donde 
cualquier persona puede reproducir, compartir y comentar la información 
de Internet (Molina et al., 2015). También es importante tomar en cuenta el 
nivel de credibilidad en las noticias presentadas, de manera no dicotómica 
(Montero-Liberona & Halpern, 2019), lo que daría un margen más amplio 
de análisis, además de que sería favorable incluir otras variables como 
la confianza propia en la detección de noticias falsas. Otra limitante 
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importante fue la cantidad de noticias verdaderas incluidas en el estudio, 
pues se tuvo dos verdaderas y cinco falsas, como se mencionó anteriormente 
pudo haber provocado un efecto de generalización en los participantes, al 
creer que se trataba de un instrumento únicamente con noticias falsas, lo 
cual puede verse con los resultados de la noticia N4, en donde se obtuvo 
pocas respuestas correctas. Para futuras ocasiones sería importante incluir 
la mitad de noticias falsas, mitad de noticias verdaderas y mencionarlo a 
los participantes.

Los responsables de difundir desinformación no son solo los que crean el 
contenido falso, sino también las personas que aceptan compartirla, por 
eso, este tipo de estudios resulta relevante, y es que, como lo mencionan 
MacKenzie y Bhatt (2020) aquellos que engañan niegan el control a 
quienes caen en sus engaños al distorsionar la información, dejándolos sin 
posibilidad de tomar decisiones, perpetuando la inequidad y la difusión de 
los prejuicios. 
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Resumen
Este documento versa sobre la construcción de la masculinidad desde 
la niñez, a partir de la idea de que el rol de género para los varones se 
aprehende en el seno familiar, donde hombres y mujeres desempeñan 
tareas específicas asignadas tradicionalmente a su sexo. Para ello se realizó 
una investigación cualitativa con diseño de teoría fundamentada, con el 
objetivo de identificar las implicaciones sociales que para un grupo de 
infantes de una escuela primaria pública ubicada en el sureste de México, 
conlleva la masculinidad. A partir de la aplicación de dinámicas relacionadas 
con el rol de género, se confirmó que los niños aprenden y aprehenden 
pautas de comportamiento hegemónico, lo que indica la reproducción del 
rol tradicional de género para los varones. Se concluye la importancia de 
socializar modelos no hegemónicos de masculinidad desde la infancia para 
promover relaciones democráticas entre pares.
Palabras clave: infancia, aprendizaje social, rol de los géneros, estereotipo 
de género, hombres
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ABSTRACT
This document deals with the construction of masculinity from childhood, 
based on the idea that the gender role for men is apprehended within 
the family, where men and women perform specific tasks traditionally 
assigned to their sex. For this, a qualitative research with a grounded 
theory design was carried out, with the aim of identifying the social 
implications that masculinity entails for a group of infants from a public 
primary school located in the southeast of Mexico. From the application 
of dynamics related to the gender role, it was confirmed that children 
learn and apprehend patterns of hegemonic behavior, which indicates 
the reproduction of the traditional gender role for boys. The importance 
of socializing non-hegemonic models of masculinity from childhood to 
promote democratic relationships among peers is concluded.
Keywords: childhood, social learning, gender roles, gender stereotypes, 
men

INTRODUCCIÓN
Desde que el ser humano se encuentra en gestación, incluso desde que los 
progenitores proyectan en su plan de vida la formación de familia, inicia un 
proceso de socialización que es exigido por las normas de comportamiento 
que rigen las relaciones interpersonales en un espacio cultural específico; 
padres y madres expresan simbólicamente el deseo de formar a un hombre 
o una mujer a partir de modelos socialmente aceptados por un sistema 
heteronormativo, que establece el deber ser de las personas en sociedad. 

La forma patriarcal y heterosexual en que se establece la vida 
social impone que, aunque el comportamiento no sea innato, 
haya pautas a las que los sujetos deben apegarse para no ser 
considerados desviados. Así, en los arreglos familiares se 
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dan patrones de socialización diferencial sobre los hijos con 
base en el sexo; la finalidad es construir sujetos adaptados 
al orden sexual prevaleciente. Dicho patrón está determinado 
por las valoraciones de lo masculino y lo femenino y se 
conforma de actitudes que incluyen formas específicas de 
castigos, recompensas, asignación de quehaceres, depósito de 
expectativas, y diferentes y contradictorias versiones entre los 
límites y las permisividades. (Granados Cosme, 2002, p. 91)

Al respecto, el patrón comportamental para los varones y las mujeres 
representa una imposición de género porque las personas deben ser y hacer 
lo que socialmente corresponde al sexo y género asignados, condicionante 
que inicia desde antes del embarazo porque los progenitores sientan sus 
expectativas de ser hombre o mujer en el ser que se está formando, con 
el que además proyectan parte de su historia de vida, deseando que nazca 
un niño o una niña con el que puedan concretar lo que desean o lo que en 
su momento dejaron inconcluso. Cuando se sabe el sexo del bebé, se le 
atribuye una serie de normas para construirse como sujeto que responda 
a lo que todo hombre y mujer deben sentir y pensar en un contexto 
específico; ejemplo de ello es la socialización de los niños con vestimenta 
color azul y con acciones que reflejen fortaleza, entre tanto, a las niñas se 
les asocia con el color rosa y con la afectividad, además, se asignan otros 
elementos que reforzarán la idea de comportarse como niños y niñas, tales 
como trabajos, juegos y espacios. La idea del sexo asociado a los colores 
está tan arraigada en la cultura, que incluso las personas que se reconocen 
con identidades distintas a la heterosexualidad y al binarismo de género, 
piensan en el par rosa azul y no en otros colores. Todo esto conlleva a una 
construcción social de ser hombre o mujer desde antes del nacimiento del 
bebé. 



101

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 98-127

De acuerdo con Ramírez (2005, p. 167), “con las prácticas de crianza los 
padres pretenden modular y encauzar las conductas de los hijos en la di-
rección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su personalidad”, lo 
que definirá, en palabras de Rodrigo y Palacios (1998, mencionados por 
Ramírez, 2005), en el tipo de disciplina, el tono de la relación, el mayor 
o menor nivel de comunicación y las formas que adopta la expresión de 
afecto.

Construcción Sociocultural
Desde lo biológico, los seres vivos se diferencian por la unidad corpórea, 
genitales y carga hormonal, identificándose como machos o hembras, 
socialmente llamados varones y mujeres. A diferencia de la cuestión 
biológica, los seres humanos son socializados como masculinos y 
femeninos, considerando las pautas de comportamiento que están 
establecidas para los varones y las mujeres; esta construcción sociocultural 
es llamada género.

En palabras de Lamas (2000), el género es el conjunto de prácticas, 
creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 
integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la 
diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Para De Keijzer (1997), 
se entiende como una serie de atributos y funciones que van más allá de 
lo biológico/reproductivo, construidos social y culturalmente, y que son 
adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de opresión 
entre los mismos. 

Al estar en sociedad, los niños y las niñas comienzan a obtener una serie 
de vivencias respecto al género: se relacionan con sus pares a través 
de prácticas donde están implícitas los símbolos y significaciones del 
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deber ser de varones y mujeres, por lo que se comportan, visten, juegan, 
trabajan a partir de las prescripciones sociales de género, aunada a las 
representaciones de la masculinidad y la feminidad en las instituciones 
donde pudieran estar, como la familia y escuela, así como las que transmiten 
los medios de comunicación.

El proceso y el procedimiento de la construcción de la 
identidad género no se realiza de la misma manera en las 
niñas que en los niños, ya que las normas diferenciadas 
elaboradas por cada sociedad para cada sexo no tienen la 
misma consideración social, existiendo una clara jerarquía 
entre ellas. Esa asimetría se internaliza en el proceso de 
adquisición de la identidad de género, que se inicia desde el 
nacimiento con una socialización diferencial, mediante la que 
se logra que los individuos adapten su comportamiento y su 
identidad a los modelos y a las expectativas creadas por la 
sociedad para los sujetos masculinos o femeninos. (Mayobre 
Rodríguez, 2007, párr. 6)

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1971), las 
personas adquieren patrones comportamentales a través de la observación 
e imitación de lo que hay en su entorno, de tal forma que quienes están 
alrededor influyen en la forma de ser, pensar y actuar. Tal teoría considera 
cuatro principios para el aprendizaje social: 1) atención, que implica 
estar enfocado en algo novedoso o diferente; 2) retención, con el que se 
internaliza la información que se aprende y se almacena como recuerdo; 
3) reproducción, donde se utiliza lo aprendido cuando sea necesario; y 4) 
motivación, cuando se recompensa o se reprocha el comportamiento por 
hacer o no algo, lo que lleva a la repetición o a la evitación.
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Desde esa teoría es posible afirmar que los infantes aprenden y aprehenden 
en casa el modelo de ser masculino y/o femenino a partir de lo que se 
observan de las figuras paterna y materna, formas de ser que son reforzadas 
por los demás familiares y personas con las que también conviven, además 
de lo que se les transmite en la escuela, lo que ven en los medios de 
comunicación y de lo que observan en otros escenarios.

En los diferentes contextos se enseña explícita e implícitamente la 
forma de pensar, actuar y sentir como varón y mujer, por ejemplo, las 
niñas deben jugar con muñecas, ser afectivas y no pelear; de igual forma 
pasa con los niños, pero con los estereotipos que la misma sociedad ha 
determinado para ser considerado hombre. Se cuestiona entonces cómo 
estos comportamientos estereotipados donde se privilegia la masculinidad 
por encima de la feminidad, y donde se juzgan las formas no binarias para 
construir su identidad como personas, contribuyen al sostenimiento de un 
sistema desigual entre varones y mujeres.

El contexto familiar refuerza la diferenciación genérica, 
dando actividades diferentes a niños y a niñas; a las niñas se 
les destinan aquellas relacionadas con el hogar, servir, atender 
a otros; mientras que a los niños se reservan actividades de 
competencia que les permiten tener un mayor control sobre 
el medio externo, lo cual es una forma muy importante de ir 
delimitando las normas de comportamiento y dejando claras 
las expectativas sociales hacia cada sexo. (Herrera Santi, 
2000, p. 569)

Fenómenos como la violencia, el machismo y la homofobia dan por sentado 
que existe un marcado proceso de construcción de ser hombre, donde se 
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espera que ellos sean fuertes y productivos, separándose de situaciones 
que les signifiquen emotividad y vulnerabilidad.

De esta forma se estereotipa al varón como el sostén de la familia y como un 
sujeto fuerte, que no llora ni se enferma, en cambio a la mujer la socializan 
con la procreación, cuidado de los hijos y trabajo del hogar; tales roles, 
definidos como el conjunto de normas sociales para el comportamiento 
como masculino o femenino que se transmite a una persona desde que 
nace, a partir de ideas y valores relacionados con su sexo, otorgan dominio 
a los varones en contraposición a la subordinación de las mujeres.

Dominio Simbólico de los Varones
Es importante dialogar sobre el concepto de masculinidad como una 
construcción social de los cuerpos a partir de la vinculación de lo que 
socialmente está normado para quienes nacen con genitales de macho: 
poder, fortaleza, productividad y procreación. Se entendería entonces 
que la masculinidad es la categoría de género con el que se espera tengan 
identificación esos cuerpos, estableciéndose una identidad que deberán 
construir, mantener y demostrar; en esa expectativa de lo que deberán ser, 
existen múltiples vivencias en torno a la masculinidad, considerando que 
los sujetos son distintos entre sí a partir de la nacionalidad, raza, clase 
social, edad, orientación sexual, por mencionar algunas categorías que son 
atravesadas por la masculinidad.

La masculinidad ha sido definida como “el conjunto de atributos, valores, 
funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura 
determinada” (Martínez Corona y Hernández Flores, 2019, p. 338); todo 
equivale a un proceso de construcción social en el que lo masculino se 
representa con un conjunto de elementos como etnia, clase, sexualidad, y 
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que es un amplio sistema de relaciones que, en nuestra cultura, ha tenido 
históricamente a perseverar la experiencia del ser masculino. De acuerdo 
con Kaufman (1995, p. 131), la masculinidad es “un proceso que suprime 
emociones, necesidades y posibilidades, tales como el placer de cuidar de 
otros, la receptividad, la empatía y la compasión, experimentadas como 
inconsistentes con el poder masculino”.

Tal conceptualización de ser masculino responde a un modelo hegemónico 
que exige y sostiene una posición de mando, que es legitimado por el 
patriarcado, “lo que garantiza la posición dominante de los hombres y la 
subordinación de las mujeres” (Connell, 2003, p. 117). Ese poder simbólico 
que socialmente es asignado a los varones representa una exigencia 
demostrativa de la masculinidad, a partir del cual deben diferenciarse 
de las mujeres, incluso, de aquellos varones que no se identifican con la 
heteronormatividad. 

Así, los varones deben ser fuertes, productivos, públicos, lejanos a la 
afectividad y situaciones que implican debilidad; la masculinidad se 
demuestra entonces con la dominación. Bourdieu (2012) explica que tal 
dominación masculina se apoya en la división sexual del trabajo, donde 
se asigna estrictamente actividades, espacios, momentos e instrumentos a 
cada uno de los dos sexos.

Corresponde a los hombres, situados en el campo de lo 
exterior, de lo oficial, de lo público, del derecho, de lo seco, 
de lo alto, de lo discontinuo, realizar todos los actos a la vez 
breves, peligrosos y espectaculares, que, como la decapitación 
del buey, la labranza o la siega, por no mencionar el homicidio 
o la guerra, marcan una ruptura en el curso normal de la vida 
(Bourdieu, 2012, p. 45)
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Ese es el referente que los niños y las niñas tienen en su cotidianidad 
respecto a la masculinidad y, por consiguiente, el rol de género asignado 
a los varones. Cuando estos infantes asisten a la escuela para iniciar 
su formación académica básica, llegan con pautas comportamentales 
relacionadas al rol de ser masculino o femenino; ¿será posible que 
transformen las asignaciones tradicionales sobre los roles de género? La 
sociedad siempre influye en establecer los roles de género considerando 
el sexo, por lo que los infantes perciben qué son y qué hacen los niños 
y qué las niñas; en esa realidad, la asignación de género funciona como 
una forma simbólica de control, donde los varones deberán demostrar su 
masculinidad aun cuando no estén de acuerdo con los mandatos sociales.
En México se ha documentado la preferencia por los hijos varones 
(Méndez Ruiz y Campos Vázquez, 2013; Rojas, 2006), sobre todo entre 
los progenitores de sexo masculino. Al nacer niño o niña se empieza a 
condicionar el modo de pensar, actuar y sentir, donde el comportamiento 
es el resultado del aprendizaje y de las experiencias que se adquieren con 
otras personas. El tener un esquema estricto sobre ser hombre y ser mujer ha 
generado que el varón se desempeñe con mayor poder en las disposiciones 
de la familia, en la relación con los hijos y las hijas, inclusive en el aspecto 
económico o la comida, y que las acciones de la mujer se circunscriban a 
las responsabilidades del hogar.

Entonces se puede afirmar que la sociedad delimita el ser hombre y 
mujer; en la formación familiar se viven, aprenden y aprehenden roles 
tradicionales, en la que el padre se le denomina el proveedor, y por lo tanto 
es el que tiene que salir de casa para trabajar y regresar a su hogar después 
de una jornada laboral, para ser atendido por su esposa y descansar; en 
cambio, la mujer es la encargada del cuidado de los hijos y la educación 
familiar, además de las labores domésticas y de la parte afectiva.
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Si se retoman las palabras de Simone de Beauvoir (1949) sobre lo que 
se entiende por ser mujer como producto cultural, al considerar que las 
mujeres no nacen sino que se hacen, es aceptable pensar que los varones 
también son un constructo cultural porque no nacen sino se hacen, variando 
su significación de acuerdo al contexto social. Esto significa entonces que 
los hombres están socializados con los valores culturales de su entorno 
respecto a la masculinidad, que como se ha señalado, perpetúan el modelo 
hegemónico.

Por lo anterior, resulta interesante explorar cómo el modelo vigente de 
la masculinidad para construir socialmente a los varones, es impuesto 
desde la gestación, y que se materializa poco a poco conforme el niño se 
desarrolla. Si se considera como punto de partida la etapa de la infancia, 
esa exploración posibilitaría conocer si las construcciones sociales 
respecto a lo masculino que tienen las generaciones de padres jóvenes para 
educar a sus hijos, sigue siendo la misma con la que fueron socializados 
por sus progenitores; se entendería que en un sistema patriarcal, todavía 
dominante en la sociedad actual, el modelo hegemónico sigue vigente, 
sin embargo, hay que voltear a ver cómo los varones han entrado en un 
proceso de transformación del rol de género, ya que se involucran más en 
actividades consideradas no hegemónicas para la masculinidad, como el 
cuidado de los hijos y el apoyo en las tareas domésticas.

Ante ello, ¿qué implicaciones tienen para los niños y las niñas el rol de 
género asignado a los varones en casa?, ¿cómo es la masculinidad que se 
construye desde la infancia? En este documento se presenta una reflexión 
sobre la construcción de la masculinidad en un grupo de niños y niñas de 
una escuela pública de nivel básico, a partir del rol de género asignado 
a los varones en el contexto familiar; forma parte de una investigación 
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cualitativa que tiene el objetivo de identificar las implicaciones culturales 
que conlleva la socialización de la masculinidad por la que atraviesan los 
pequeños en el contexto actual.

MÉTODO
Por el objetivo que se persigue, se utilizaron los preceptos de la teoría 
fundamentada, ya que permite explorar lo desconocido y brindar un 
conocimiento detallado sobre una realidad específica; este diseño es 
recomendado para comprender mejor la experiencia subjetiva de las 
personas (Glaser y Starauss, 1967, mencionado por Salgado Lévano, 
2007).

La sistematización en la teoría fundamentada implica generar códigos 
a partir de los datos proporcionados por los participantes (codificación 
abierta), para luego relacionar estos códigos considerando semejanzas 
y diferencias en la información (codificación axial); una vez analizadas 
esas relaciones, se está en la posición de interpretar la subjetividad de los 
informantes (codificación selectiva), con el que se generan relatos que 
contienen un conjunto de proposiciones para la generación de la teoría 
(Valles, 1997; Charmaz, 2000; Strauss y Corbin, 2002; Andréu, 2007, 
mencionado por Campo-Redondo y Labarca Reverol, 2009). 

La recolección del dato se realizó en febrero de 2020, previo a la jornada 
nacional de sana distancia por la pandemia de Covid-19, en una escuela 
primaria de corte público que se localiza en la ciudad de Villahermosa, 
estado de Tabasco, en el sureste de México. De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo Nacional (2022), Tabasco presenta índices de violación, 
violencia familiar y extorsión por arriba de la media nacional, seguido 
de lesiones y robo de vehículos, cuyo índice está ligeramente por debajo 
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de la media del país; en ese contexto, el municipio de Centro, donde se 
encuentra Villahermosa, es el que presenta mayor casos de violencia 
(Semáforo Delictivo Estatal, 2022). Respecto al centro escolar, se ubica 
en una colonia de mediano índice delictivo, tipificado así por la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado; registros del plantel educativo indican 
que en esa escuela se han suscitado hechos de violencia entre el alumnado, 
donde resalta el comportamiento agresivo de los niños hacia las niñas y el 
desacato de normas de conducta. Para realizar el trabajo correspondiente, 
la directiva permitió el acceso a las instalaciones académicas a través de 
oficio correspondiente.

Quienes participaron conforman un grupo de 13 niños y 19 niñas que 
cursaban el segundo grado de formación académica básica, con edades de 
entre 7 y 8 años, cuyos padres son, en su mayoría, empleados en medianos 
y pequeños negocios del sector servicios, y sus madres, trabajadoras del 
hogar; más de la mitad de los menores viven con sus progenitores en casa 
rentada, en la zona donde está el centro escolar y en las colonias aledañas; 
se observa que los participantes practican adecuados hábitos de higiene al 
asistir a clases con apariencia física y uniforme limpios; en su mayoría son 
llevados y recogidos por la madre. Durante el receso, los pequeños optan 
por jugar futbol y correr, mientras que las pequeñas, en platicar y tomar 
sus alimentos.

La información se obtuvo a través de la aplicación de dinámicas grupales 
contenidas en el manual Maleta Pedagógica. Un equipaje para la 
interculturalidad (Red de Escuelas de Ciudadanía, 2017), que ha sido 
utilizado en trabajos sobre género en diversos países de Latinoamérica. Las 
dinámicas grupales son una experiencia social de aprendizaje integral en 
la que se conjugan saberes de distinto orden y se propicia la transferencia 
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de los aprendizajes a la práctica cotidiana; “son maneras, procedimientos 
o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo” 
(Vilches et al., 2011, p. 208), que posibilitan una interacción colectiva que 
dinamiza internamente a cada participante, promoviendo introspección y 
reflexión (Caviedes, 1998). Las dinámicas aplicadas fueron: 1) Qué quiero 
ser de grande. Trabajo de un hombre y una mujer; 2) El hombre y la mujer 
ideal; y 3) Marcianos en la Tierra, las cuales abordan temáticas sobre rol, 
identidad y estereotipos de género.

Las dinámicas se realizaron durante tres días, una por sesión, en dos horas 
de la jornada escolar, donde participó la totalidad del alumnado sujetos de 
investigación. La primera actividad fue Qué quiero ser de grande. Trabajo 
de un hombre y una mujer, aplicada el 18 de febrero de 2020; para ello 
se solicitó al estudiantado acomodarse en cualquier parte del salón, a fin 
de trabajar con facilidad; luego se entregó una hoja de papel a cada quien 
para que anotaran lo que desean ser cuando lleguen a la adultez, así como 
lo que saben acerca del trabajo que desempeñan los varones y las mujeres 
en su comunidad. Una vez realizada las peticiones, se les explicó el tema 
de rol de género y se hizo énfasis en que hay actividades tradicionalmente 
vinculadas a los varones y a las mujeres, pero que no son exclusivas para 
cada rol de género, lo que significa que toda persona puede desempeñar 
cualquier trabajo, siempre y cuando sea por decisión personal. 

La segunda dinámica fue El hombre y la mujer ideal, realizada el 19 de 
febrero de 2020; se les entregó una hoja de papel que contenía una tabla 
con dos columnas, donde se les pidió que escribieran lo que consideraban 
ser un hombre y una mujer ideal. Al terminar se les explicó sobre los 
estereotipos de género, es decir, las creencias que a partir de la cultura se 
establecen en relación a los varones y las mujeres.
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La tercera dinámica fue Marcianos en la Tierra, llevada a cabo el 25 de 
febrero de 2020. En esta ocasión se integraron cinco equipos y a cada uno 
se le entregó dos hojas para que describieran cómo es un hombre y cómo 
es una mujer; durante la actividad se les realizaron preguntas sobre lo que 
escribían, tales como ¿qué es ser hombre/ser mujer?,¿qué hace un hombre/
una mujer en la casa?, ¿qué no hace un hombre/una mujer en la casa?, ¿en 
qué trabaja un hombre/una mujer fuera de casa?, ¿cómo se comporta un 
hombre/una mujer dentro y fuera de casa?, con la finalidad de reflexionar 
respecto a los estereotipos de género. Al final, socializaron ante el grupo 
las características que enlistaron. 

El registro de la observación durante las tres dinámicas se realizó a través de 
una guía de observación, que consideró las categorías de comportamiento, 
relaciones interpersonales y expresión oral. 

Para el proceso de construcción del dato se estuvo atento a la información 
solicitada y a las experiencias sociales de los sujetos de investigación en 
cada dinámica, lo que posibilitó el acercamiento a los significados y al 
mundo singular de cada menor respecto al fenómeno que se estudia. 

RESULTADOS
Una vez obtenido el dato se realizó la codificación sugerida para el diseño 
de teoría fundamentada: abierta, axial y selectiva. Para la codificación 
abierta se definieron palabras clave a partir de la frecuencia, repetición y 
concordancia de la información, las cuales son las siguientes: comunicación, 
conducta, gustos, rol de género, identidad de género, estereotipo de 
género; a su vez, cada palabra clave contiene palabras que la definen. Tal 
codificación se presenta en el Esquema 1, contenidas como categorías y 
subcategorías.
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Esquema 1. Codificación abierta. 
Categorías Subcategorías

a) Comunicación Colaboración
Contenido de la plática
Participación en clases
Espacios de interacción
Integración en equipos

b) Conducta Palabras obscenas
Orden
Afecto

c) Gustos Juegos
Objetos
Intereses

d) Rol de género Derechos
Tareas
Privilegios

e) Identidad de género Masculino
Femenino

f) Estereotipo de género Masculino
Femenino

Fuente: elaboración propia.

Se identificó mayor participación de las niñas durante las sesiones 
efectuadas y comportamiento de indisciplina en la mayoría de los niños; 
en el trabajo por equipos, niños y niñas optaron por reunirse con sus pares 
varones y mujeres, aunque hubo niñas que hubiesen preferido juntarse con 
varones, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo; respecto a palabras 
expresadas, hubo niños que mencionaron palabras consideradas obscenas.
A partir las categorías y subcategorías establecidas, se determinaron 
relaciones semánticas con las que se conformó una codificación axial que 
se presenta a continuación:
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Esquema 2. Relación entre categorías y subcategorías.

 
 
                                                                          
 

Fuente: Elaboración propia      

En el esquema se colocó en primera instancia el concepto de identidad 
de género, que abarca el rol de género, el que a su vez está integrado 
por los conceptos de comunicación, conducta, gustos, intereses, derecho, 
tareas y privilegios; tales constructos forman a su vez, elementos que son 
referentes para determinar un estereotipo de género. 

Con esta codificación se interpretaron los datos con el que se origina un 
análisis teórico; aunque se obtuvo información con la que los infantes 
perciben el rol de género masculino y femenino, en los resultados se 
presenta únicamente lo relacionado con la masculinidad. 
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1. Identidad de Género
La identidad masculina es identificada con el cabello corto, uso del pantalón 
y cinturón; partes del cuerpo como cabello corto, pene y pies largos; así 
como características como estatura alta, galantería, fuerza y valentía, 
aunque también mencionan cuerpo redondo y tez morena. Se identifica 
que los menores tienen en la figura paterna un modelo hegemónico de la 
masculinidad, que se infiere con la fortaleza y el riesgo que ven en sus 
progenitores.

2. Rol de Género
Las niñas hacen mención que el rol para los varones es ser caballeroso, 
fuerte, listo, seguro, valiente, amable, limpio, delicado, millonario, 
amigable, borracho, trabajador, malo, celoso, y desempeñarse en trabajos 
como maestro, empresario, taxista, policía, vigilante, arquitecto, bombero y 
contador. Los niños mencionan que los varones deben ser fuertes, valientes, 
trabajadores, rudos, jugadores, honestos, hábiles, amistosos, con dinero, 
bondadosos, amables, cariñosos, inteligentes, y que podrían desenvolver 
trabajos como futbolistas, panadero, reparador de carros, taxistas, doctor, 
trabajador en tiendas de autoservicio, contador. Se identifica que la idea 
de superación personal está asociada mayormente con oficios que con 
profesiones, por lo que existe la presencia simbólica de la fuerza física y el 
riesgo en las actividades laborales.

a) Comunicación. Se identificó que el proceso comunicativo de los niños 
es predominantemente para el juego; la interacción no verbal es a través 
de empujones y palmadas, y se dirigen entre ellos con voz fuerte; la verbal 
oral la realizan con palabras tales como wey, cabrón y morro. Durante 
las actividades solicitadas, los niños fueron individualistas, y una vez que 
terminaban, optaban por jugar. El contenido de su plática gira en torno a 
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caricaturas, películas de terror y juegos de computadora; asimismo, ocupan 
lugares amplios de la escuela para jugar, correr o brincar. 

b) Conducta. Algunos niños muestran con mayor frecuencia desacato a las 
reglas de las dinámicas. Palabras como menso, zonzo y diablo, así como 
algunas consideradas obscenas, tales como puto y choto, son utilizadas 
con frecuencia por la mayoría de los niños. Se identificó que cuando los 
niños están en grupos no existe contacto físico a través del abrazo; incluso, 
cuando uno de ellos quiso abrazar a uno de sus compañeros, la acción fue 
rechazada, con la respuesta oral de: no me gusta que me abracen porque no 
soy niña. Asimismo, procuran esconder la tristeza y el llanto provocados 
por situaciones que rebasan su tolerancia, ya que, de hacerlo, pueden ser 
sujetos de burlas. 

c) Gustos. Los infantes relacionan a los varones con los colores azul, verde, 
negro y gris. Indican que ellos prefieren juegos donde las acciones implican 
rudeza y fortaleza, tales como futbol, apuestas de fuerzas y encantando.

d) Intereses. Los niños, en específico, relacionan el interés de los varones 
con ser fuertes, jugar futbol, ser masculino, ser inteligente, ganar dinero, 
jugar, trabajar, ser bonitos, ser papás, comer chocolates, ser listos, tener 
juguetes. 

e) Derechos. Los infantes indicaron que los varones tienen el derecho y 
obligación de trabajar, de ganar dinero y de ser amables.
f) Tareas. Los niños manifestaron que las tareas de casa lo deben realizar, 
en su mayoría, las mujeres, sobre todo cuidar de un bebé. 
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g) Privilegios. Coinciden en mencionar que quienes mandan en casa, 
establecen reglas; hay quienes afirman que tal autoridad es compartida 
por la figura del padre y la madre, aunque también hay quienes consideran 
que únicamente es el padre, o bien, la madre. Asimismo, manifiestan que 
quienes pueden golpear solo son los papás, y en menor caso, la mamá.

3. Estereotipos de género
Los niños hacen mención que los hombres deben ser musculosos, vali-
entes, guapos, tener cabello corto, usar pantalón, trabajar como taxistas, 
futbolista y ser masculino. A su vez, las niñas mencionan que ellos podrían 
ser lindos, tener cabello corto, ser fuerte y musculoso, deben cuidarse, ser 
generoso, deben mantener y ser taxista. De nueva cuenta se aprecia la con-
strucción hegemónica de la masculinidad.

DISCUSIÓN
La experiencia compartida por los menores indica que los niños se perciben 
como sujetos destinados a la productividad, rol que es aprehendido en 
el núcleo social a la que pertenecen porque ven en la figura del padre la 
responsabilidad de proveer y de proteger, por lo tanto, están en un proceso 
de construcción tradicional de la masculinidad vinculada a la hegemonía, 
que evidencia la idea arraigada del hombre dominante. 

El contexto familiar en Tabasco se desarrolla en un panorama con índices 
de violación y violencia por encima de la media nacional, lo que implica 
reconocer la existencia de factores que detonan el comportamiento agresivo 
de las personas, sobre todo el de los varones. Una explicación al respecto 
es el fenómeno del desempleo que se detonó en la entidad a partir de 2016 
ante el declive de la actividad petrolera, la principal en el estado, lo que 
generó mayor índice de pobreza. Al respecto, Ramírez-Sánchez (2019, 
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p.200) explica que “la reducción de oportunidades y en una limitada 
distribución de la riqueza en un contexto de crisis de oportunidades, 
contribuye a que algunos sujetos y grupos estén más dispuestos que otros 
a cometer delitos”.

Ese es el panorama social en que los menores participantes se desarrollan, 
sobre todo porque viven en una colonia, como ya se mencionó, de mediana 
peligrosidad; se infiere entonces que el rol de género para los varones 
que perciben en casa está asociado a las prácticas hegemónicas de la 
masculinidad.

Se entiende que las creencias que existen en el marco familiar sobre ser 
hombre se apropia desde la infancia; de hecho, es la familia el núcleo 
principal para la socialización del género, llamado así al proceso con el 
que las personas interiorizan normas, responsabilidades, privilegios, 
oportunidades, metas, intereses, significados y comportamientos que se 
asocian con el hecho de ser biológicamente hombre o mujer (Rojas y 
Vargas, 2012). Además, como los participantes tienen acceso a contenidos 
televisivos y de redes sociales, perciben en tales medios reforzadores 
de la separación de género; al respecto, López (2008) considera que el 
contenido de los medios de comunicación reproducen desigualdades entre 
varones y mujeres, al utilizar lenguaje patriarcal y sexista, y mostrar figuras 
masculinas como sujetos de poder frente a la subordinación femenina.

Con las actividades destinadas a las mujeres, en contraposición a la de 
los hombres, se delimitan normas de comportamiento, se dejan claras las 
expectativas sociales hacia cada sexo y se refuerza la diferenciación de 
género (Herrera Santi, 2000).
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Son notorios ciertos estereotipos marcados para los varones, como el que 
deben ser valientes, listos, fuertes y musculosos; además de estar destinados 
a la racionalidad y el trabajo (Galet y Alzás, 2014). Al respecto, Bandura 
(1971) afirma que las ideas y creencias de un niño se constituyen dentro 
de un marco social, en el que la cultura, las normas sociales, las creencias 
y las diferentes formas de pensar van mediando en los infantes sus propios 
conceptos y valores en torno al mundo que le rodea.

Los menores están en un proceso de aprendizaje respecto a la masculinidad 
considerando el modelo que sus progenitores les enseñan, pero además, 
aprehenden el rol tradicional de género a partir de las actividades 
cotidianas que observan en sus padres; esto significa que atienden, retienen 
y reproducen información del entorno tal como lo explica Bandura (1971), 
en un proceso de socialización caracterizado por Galet y Alzás (2014) en 
tres fases: aprendizaje, interiorización y transmisión.

Respecto a que niños y niñas consideren que las actividades del hogar 
pueden ser realizadas por cualquier persona, además de tener las mismas 
oportunidades en el ámbito educativo y laboral, permite una visión de 
mayor equidad dentro de la familia así como la ruptura de estereotipos 
tradicionales de género que se inculcan desde la niñez; tal ruptura implica 
cambios estructurales en la dinámica relacional, donde las mujeres, de 
acuerdo con Barrios (2008), renunciarán a la seguridad del compromiso y 
apoyo masculino, y los varones, reducirán su estatus, compartirán la tarea 
de la manutención y expresarán más sus afectos.

En relación a las actividades consideradas rudas, se ha podido identificar 
la resistencia de los niños para aceptar la participación de las niñas, ya que 
ellos consideran tener más habilidades espaciales o físicas, característica 
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para la superioridad explícita del varón con respecto al desempeño 
femenino; lo mismo sucede el que ellos se involucren en actividades de 
casa. Esto responde a lo que Deven et al., 1998, citado por Bonino, 2003) 
afirman que en general los hombres están aceptando que las mujeres 
penetren en el ámbito público del trabajo y el poder, pero muy pocos 
deciden entrar -excepto como ayudantes- en el mundo doméstico, lugar 
donde actualmente parece encontrarse el núcleo duro de la desigualdad; 
se posibilita así lo que Aguilar et al (2013) consideran una revolución de 
creencias y actitudes.

Por otra parte, el que los varones hayan sido indisciplinados durante 
las dinámicas realizadas y expresado palabras obscenas en diversos 
momentos, deja entrever la vinculación de la masculinidad con la violencia 
a partir de prácticas normalizadas en un contexto delictivo, como es el 
caso de la colonia donde se ubica la escuela. Para Navarro, Larrañaga y 
Yubero (2015), la agresión se configura como un medio de proteger la 
identidad personal y defenderse contra los sentimientos de vulnerabilidad 
o inadecuación a su rol de género.

La importancia de las experiencias tempranas para el ser humano, sobre 
todo la educación en desempeñar un rol dentro de un hogar, es significativo 
para que las niñas y los niños vayan percibiendo y creando libremente 
sus propios conceptos acerca de ser varones y mujeres. Si los adultos 
reconocen que es necesario transformar los roles de género para tener una 
participación democrática en las actividades de casa y en los escenarios 
diversos donde se desarrollan, se posibilita una relación más equitativa 
entre pares; esto puede ser posible a partir de la transversalidad de género 
en el escenario educativo y en el seno familiar. 
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CONCLUSIÓN
La construcción social de la masculinidad es un proceso vinculado a las 
prescripciones sociales de género, con el que se determina cómo deben 
ser, actuar, pensar y sentir los varones; se hace necesario proporcionar una 
educación justa y no discriminatoria entre niños y niñas, para promover su 
independencia y desarrollo armónico como seres humanos integrales.

A lo largo de su historia se han transmitido ideas y creencias sobre el 
hombre y la mujer, que los colocan en posiciones distintas, desiguales, 
inequitativas. Sobre tales creencias, los infantes construyen su propia 
conceptualización de ser niño o niña (Suárez Loto, 1994).

Se está en posibilidad de afirmar que el entorno familiar y escolar son 
poderosos promotores en la trasmisión del rol de género. Desde luego 
la familia es el primer escenario donde los niños y niñas desarrollan su 
autonomía, autoconfianza, autoestima e independencia, pero en un marco 
donde las tareas para varones y mujeres están delimitadas como acciones 
exclusivas, de modo que al ingresar a la educación básica empiezan a 
comparar sus pensamientos iniciales sobre su rol y el que desempeñan a 
sus compañeros y compañeras. Los referentes de familia en cuanto al rol 
tradicional de género se refuerzan en la escuela, el que desafortunadamente  
está permeado por el sistema patriarcal, lo que significa que niños y niñas 
tienen otro referente social para reproducir patrones comportamentales 
asociados a la heteronormatividad.

Por otro lado, se puede identificar que las niñas y los niños aprehenden más 
de lo que perciben de las personas que les rodean, y utilizan la información 
obtenida de otros medios para ajustarla y percibir los efectos de su entorno 
cultural. A nivel emocional, los niños y las niñas de edad básica son capaces 
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de recocer la particularidad de hombres y mujeres en este nivel, valorando 
con atención a su género con emociones más positivas o menos negativas. 
Sus respuestas coinciden con la formación de su identidad de género, es 
decir que para ser hombre se deben excluir las características emocionales 
femeninas, y para ser mujer se debe procurar la diferencia emocional con 
el hombre, por ello es importante para la caracterización afectiva tomar en 
cuenta lo que es y contrastarlo con aquello que no es.

Los menores ya tienen ideas fuertes y obvias sobre qué hacer, qué ser y qué 
sentir de acuerdo a su sexo. Ambos brindaron información sobre los roles 
de género que conocían, porque sabían que eran diferentes, por lo que 
lograron expresar mucho de lo que obtuvieron de la familia y la cultura, 
sobre cómo deben comportarse, vestirse, conexión mutua, etc.; esas son 
sus implicaciones culturales. 

Además, vivir en un contexto social como el que se registra en Tabasco, 
con índices significativos de violación, violencia familiar y extorsión, 
donde son los varones quienes cometen en mayor medida los actos 
delictivos, genera un escenario propicio para la desigualdad de género, 
donde se perpetúa la idea de la dominación masculina, que está presente 
en el ambiente familiar de los menores.

No me abraces porque no soy niña en voz de un niño, indica que permanece 
la transmisión del rol tradicional para la masculinidad, a partir de lo que 
Bourdieu, Connell y Kaufman asocian al poder, hegemonía y resistencia a 
la afectividad. Asimismo, en el título se utilizó la palabra aprehender para 
indicar que el rol de género se captura y apresa algo del otro o de la otra, 
es decir, lo que se observa, se apropia.
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A diferencia de que el sexo se define bilógicamente, los roles de género 
se inculcan a través de modelos familiares, de la escuela y sociales. Estos 
modelos requieren ciertas expectativas de hombres y mujeres. Por lo tanto, 
se concluye que las niñas y niños se expresan teniendo conductas que los 
hacen tener un significado dentro de su contexto y a partir de ello, deciden 
qué características deben presentar según su género. 

Por ello, construir sociedades igualitarias donde las niñas no crezcan en 
desventaja y tengan las mismas oportunidades que los niños, empieza 
por casa. Es necesario impulsar en las niñas el logro de sus aspiraciones, 
el desarrollo de aptitudes y habilidades para perseguirlas y alcanzar sus 
ambiciones, pero no tan solo a las niñas sino de igual forma a los niños, con 
quienes construir personas libres de etiquetas, que posibiliten la formación 
de personas libres de violencia hacia ellos mismos como hacia los otros.
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RESUMEN
La percepción del riesgo de contraer o sufrir las consecuencias del 
COVID-19, es una variable predictora de conductas protectoras de riesgo a 
la salud. Sin embargo, se reconoce la ausencia de instrumentos que permitan 
medir la percepción del riesgo hacia COVID-19 en población mexicana, 
así como, que reporten sus propiedades psicométricas. Debido a lo anterior, 
se tiene como objetivo diseñar y validar un instrumento de percepción del 
riesgo hacia COVID-19. Se diseñaron dos escalas que miden la percepción 
de probabilidad de contraer COVID-19 y la percepción de gravedad que 
pudieran sufrir por COVID-19. Se abordó una muestra de 952 sujetos, 
59.2% mujeres y 40.8% hombres, con una media de edad de 24.29; se 
aplicó el instrumento diseñado, se analizó a través del modelo Rasch y 
posteriormente se llevaron a cabo modelos de medida para confirmar la 
estructura unidimensional de cada escala. Se obtuvieron valores de INFIT y 
OUTFIT adecuados para cada reactivo, así como índices de ajustes idóneos 
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y aceptables en los modelos de medida. Se reconoce así que ambas escalas 
son confiables y válidas para la medición de la percepción del riesgo hacia 
COVID-19 en población mexicana, a reserva de la posterior corroboración 
de la estructura factorial en futuros estudios.
Palabras clave: Percepción del Riesgo, Covid-19, Modelo Rasch, Escalas 
de Ratings.

ABSTRACT
The perception of the risk of contracting or suffering the consequences of 
COVID-19 is a predictor variable of protective behaviors of health risk. 
However, the absence of instruments that allow measuring the perception 
of risk towards COVID-19 in the Mexican population, as well as, that 
report its psychometric properties, is recognized. Due to the above, the 
objective is to design and validate a risk perception instrument towards 
COVID-19. Two scales were designed that measure the perception of 
the probability of contracting COVID-19 and the perception of severity 
that they could suffer from COVID-19. A sample of 952 subjects, 59.2% 
women and 40.8% men, with a mean age of 24.29; The designed instrument 
was applied, it was analyzed through the Rasch model and subsequently 
measurement models were carried out to confirm the one-dimensional 
structure of each scale. Appropriate INFIT and OUTFIT values   were 
obtained for each item, as well as suitable and acceptable fit indices in the 
measurement models. Thus, it is recognized that both scales are reliable 
and valid for measuring the perception of risk towards COVID-19 in the 
Mexican population, subject to subsequent corroboration of the factorial 
structure in future studies.
Keywords: Risk Perception, Covid-19, Rasch Model, Rating Scales.
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades a nivel internacional se vieron sumergidas ante un panorama 
de incertidumbre debido al riesgo sanitario debido a la pandemia provocada 
por el virus SARCOVs-2 y su consecuente manifestación patológica 
conocida como COVID-19.

Actualmente se reconoce que existen claros factores de riesgo que inciden 
en la severidad del COVID-19, principalmente se advierte que la edad 
es un factor importante, siendo los adultos mayores a 60 años los más 
vulnerables; así mismo, la comorbilidad con otras enfermedades influye 
en el riesgo de morir por COVID-19, principalmente la diabetes, la 
hipertensión, la obesidad y enfermedades autoinmunes (Rod, Oviedo-
Trespalacios & Cortes-Ramirez, 2020; Petrova, et al. 2020).

Por otra parte, se ha reportado una serie de medidas eficaces para 
disminuir las consecuencias de dicho patógeno a nivel poblacional, 
principalmente aquellas dirigidas a evitar la propagación del virus; entre 
estas el distanciamiento social (evitar espacios concurridos, mantenerse 
en casa, evitar aglomeraciones, etc.), las relacionadas con la higiene de 
manos (lavarse las manos después de actividades fuera de casa, lavarse las 
manos antes de tocarse boca, cara u ojos) y el uso de cubrebocas (Lio, et 
al. 2021). Tanto los factores de riesgo como las medidas de protección ante 
COVD-19 han sido desde el inicio de la pandemia, foco de atención en los 
medios de comunicación, a fin de hacer accesible dicha información a toda 
la población (Villegas & Morales, 2021).

Debido a este escenario de incertidumbre que representa una problemática 
de salud pública, es posible la manifestación, generalmente a nivel social, 
de la percepción del riesgo (Pask & Rawlins, 2016). La percepción 
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del riesgo ha sido una variable perceptual de alta trascendencia en los 
modelos relacionados a las conductas protectoras en el tema de la salud, 
específicamente, como una variable predictora de dicho comportamiento 
(Ferrer & Klein, 2015; Ferrer, Klein, Avishai, Jones, Villegas & Sheeran, 
2018). Es posible entender la percepción del riesgo como un proceso 
cognitivo y afectivo en el que un individuo genera de manera subjetiva 
una evaluación de posibles amenazas en un escenario de incertidumbre 
(Sjöberg, Moen & Rundmo, 2004); así mismo, esta evaluación puede ser 
influenciada por diversos factores como la familiaridad con la fuente de 
peligro, el control de la situación o el dramatismo del evento (Jackson, 
2006; Heideker & Steul-Fischer, 2015; Choi, Yoo, Noh & Park, 2017).

Los estudios de percepción de riesgo comenzaron a centrarse en la relación 
entre el riesgo “subjetivo” y el “objetivo” debido a la incongruencia de los 
resultados obtenidos de las encuestas públicas sobre el riesgo percibido y 
los niveles reales de delincuencia que indicaban que había más personas 
ansiosas que víctimas (Jackson, Allum & Gaskell, 2006). Oltedal et al., 
(2004) reconocen que el riesgo percibido, también llamado juicios de riesgo 
subjetivos, pueden desviarse del riesgo “objetivo”, pues los seres humanos 
están influenciados por su entorno y el entorno afecta tanto la cognición 
como el comportamiento y las decisiones individuales. La percepción del 
riesgo y los juicios de riesgo son interesantes porque pueden influir en el 
comportamiento, así como en la toma de decisiones relacionadas con los 
peligros.

A este juicio de riesgo lo constituyen dos componentes: el cognitivo y el 
afectivo (Slovic et al., 2004). El componente cognitivo hace referencia al 
aspecto de juicio de “probabilidad” de que suceda un evento catastrófico o 
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una lesión y a la “gravedad” que representa para el individuo la exposición 
a dicho evento (Kouabenan et al., 2015). 

La asociación entre la percepción del riesgo y las conductas protectoras 
hacia la salud ha sido estudiada ampliamente, identificándose como un 
predictor importante en diversas poblaciones (Jeong & Kim, 2014; 
Commodari, 2017; Olapegba, et al. 2020).

Así mismo, se ha estudiado la percepción del riesgo en población del sector 
sanitario, quienes se encuentran más expuestos al virus, en el estudio de 
Girma, Agenagnew, Beressa, Tesfaye & Alenko (2020) encontraron en 
una muestra de Ethiopia que la percepción del riesgo hacia COVID-19 
es mayor que hacia otras enfermedades comunes en la región, así mismo 
se sugiere que esta percepción puede estar relacionada a sus conductas 
protectoras, aunque el estudio solo se limita a una comparación descriptiva. 
Así mismo, no se reportan propiedades psicométricas del instrumento 
utilizado para la medición de la percepción del riesgo. Por su parte, Kim, 
Cheon & Yoo (2021), destacan la importancia de la percepción del riesgo 
hacia COVID-19 en estudiantes coreanos de enfermería, destacando su 
relación con las conductas protectoras.

Sin embargo, la mayoría de los estudios reportan la medición de la 
percepción del riesgo a partir de medidas compuestas por un número 
limitado de reactivos, sin reportar además la estructura o sustento teórico 
que valide dichas escalas; reconociendo, además, la ausencia de estudios 
que validen escalas de percepción del riesgo en población mexicana.

Se reconoce así que la percepción del riesgo es un factor importante en 
los temas de salud pública, su relación con las conductas preventivas y 
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protectoras referente a la salud convierten a la percepción del riesgo un 
elemento necesario de abordar para entender los procesos psicosociales 
implícitos en el fenómeno actual por la pandemia de Covid-19; siendo 
necesario además, la mesura de esta variable a fin de poder cuantificar y 
evaluarla para futuras acciones de promoción y prevención sanitaria.

Debido a lo anterior, se toma como objetivo el diseñar y evaluar las 
propiedades psicométricas una escala que permita mesurar la percepción 
del riesgo hacia covid-19 en población mexicana. 

METODOLOGÍA
El presente es un estudio no experimental transaccional de enfoque 
psicométrico (Ato, López-García & Benavente, 2013), el cual tiene como 
objetivo diseñar y evaluar las características psicométricas de una escala 
para medir percepción del riesgo hacia Covid-19.

MUESTRA 
Se opta por una muestra representativa, no probabilística de los segmentos 
de la población de jóvenes (18 a 25 años) y adultos (26 a 40) residentes en 
el municipio de Cajeme y Navojoa en el estado de Sonora, a través de la 
fórmula de muestras finitas con un porcentaje de confianza del 95% y 5% 
de error, dando un total de 768 sujetos como muestra mínima incluyendo 
ambos municipios.

Como criterios de exclusión para la muestra se considera el tener menos de 
18 años y el manifestar deseo de no participar en la investigación.

Se encuestaron a 952 sujetos, 59.2% mujeres y 40.8% hombres; así mismo 
el 55.5% fueron residentes del municipio de Cajeme y 44.5% del municipio 
de Navojoa; con una media de edad de 24.29 con una desviación estándar 
de 5.81.
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INSTRUMENTOS 
Con el fin de medir diversas propiedades atributivas de la población, se 
desarrolló un cuestionario con variables sociodemográficas de edad y sexo, 
así mismo se indaga sobre enfermedades asociadas a la comorbilidad en la 
mortalidad por COVID-19, tales como hipertensión, diabetes y obesidad. 

Se propone el diseño de una instrumento de percepción del riesgo a partir 
de lo planteado por Slovic et al., (2004) y Kouabenan et al., (2015), 
contemplando dos escalas que midan las dimensiones de probabilidad y 
gravedad frente a amenazas; la escala se conformó de ítems que midan 
qué tan probable estiman los sujetos infectarse por COVID-19, así como 
los diferentes grados de padecimiento del mismo; también se desarrollaron 
ítems que miden la estimación que hacen los sujetos sobre la gravedad 
de dichas situaciones de padecimiento; los reactivos se diseñaron a partir 
de los factores de riesgo asociados a la vulnerabilidad hacia COVID-19 
reportados por (Rod, Oviedo-Trespalacios & Cortes-Ramirez, 2020 y 
Petrova, et al., 2020).

Se obtuvieron 21 reactivos correspondientes a las escalas de percepción 
de riesgo, 10 relacionadas a la percepción de probabilidad de contagio y 
11 reactivos relacionados a la percepción de gravedad de la enfermedad 
Covid19. Para la evaluación de los reactivos se llevó a cabo un análisis 
de validez de contenido por expertos, donde se contó con la participación 
de ocho jueces expertos en psicometría y con capacitación sobre las 
conductas de cuidado ante la contingencia sanitaria por Covid19; se evaluó 
suficiencia, coherencia, relevancia y claridad como lo proponen Escobar y 
Cuervo (2008), así mismo se obtuvieron índices V de Aiken para establecer 
el grado de acuerdo de los expertos (Tabla 1).
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Tabla 1. Índices de Aiken para acuerdo entre jueces para la escala de 
percepción de riesgo por Covid19.
Dimensión Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad
Percepción de Probabilidad 
de contagio

V= 1 V=0.99 V=1 V=0.97

Percepción de Gravedad de 
enfermedad

V=0.98 V=0.99 V=1 V=0.96

Fuente: Elaboración propia.

PROCEDIMIENTO 
La aplicación de los instrumentos durante la contingencia sanitaria se 
realizó de manera virtual a través de la plataforma ‘google forms’. Así 
mismo, se obtuvo la aprobación del estudio por parte de un comité de 
bioética institucional.

Se solicitó manifiesto del consentimiento informado a cada participante, 
explicándose el propósito del estudio, la condición de anonimato y la 
naturaleza voluntaria de su participación en el estudio; aclarando la libertad 
de declinar su participación en cualquier momento. 

A través del software Winsteps versión 3.65, se empleó el método de Rasch 
(Muñiz, 2010) y el Modelo de Respuesta Graduada (MRG) (Abad, Ponsoda 
y Revuelta, 2006) para obtener estadígrafos de calibración de aceptabilidad 
de cada ítem –Medida-, así mismo, se obtuvieron los estadígrafos de 
estandarización de ajuste interno –INFIT- y externo –OUTFIT-, para los 
cuales se consideraron aceptables aquellos en el rango de .5 a 1.5. También 
se obtuvieron las correlaciones punto biserial entre cada reactivo –PTBIS- 
obteniendo valores positivos (González-Montesinos, 2008).
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Una vez corroboradas las características psicométricas de productividad 
para cada ítem, se llevaron a cabo análisis factoriales confirmatorios a 
partir de la definición de modelos de medida para cada una de las escalas 
a través del software LISREL versión 8.8, teniendo como criterio de ajuste 
los indicadores de índice de ajuste comparativo CFI (Comparative Fit 
Index) aceptables cuando son mayores a .90; un valor entre .05 y .08 en 
el índice SRMR (Standarized Root Mean-Square) y en el índice RMSEA 
(Root Mean Error of Approximation) (Bentler, 1990; Steiger, 1990; Kline, 
2011).

Así mismo se reporta como indicador de ajuste absoluto la prueba Chi-
cuadrada, sin embargo, en la literatura se advierte que dicha prueba tiende 
a ser significativa en muestras grandes y modelos muy simplificados, por 
lo que sus valores suelen analizarse como dato descriptivo y no como un 
criterio estricto de ajuste (Medrano & Muñoz-Navarro, 2017). 

Por último, se obtienen estadísticos descriptivos e inferenciales a fin de 
caracterizar la percepción del riesgo y las características atributivas de la 
muestra.

RESULTADOS
En la tabla 2 se muestran los resultados del análisis de Rasch bajo el 
modelo de respuesta graduada para la escala de percepción del riesgo por 
probabilidad de contagio. Los reactivos se encuentran ordenados de mayor 
a menor en función del nivel de medida que mostraron frente al modelo; así 
mismo se observan valores de ajuste interno y externo (INFIT y OUTFIT) 
dentro del rango de .5 a 1.5 en todos los reactivos, lo cual sugiere que 
el modelo pudo predecir de forma con mayor certidumbre los grados de 
medida y afinidad que tuvieron los reactivos en función del rasgo latente 
de los sujetos. La polaridad de los valores obtenidos en las correlaciones 
punto biseriales resultó positiva para todos los reactivos y aceptables para 
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establecer una relación suficiente entre sí, Los valores de discriminación 
empírica en todos los reactivos muestran valores aceptables, siendo .74 el 
valor más bajo. Todos los reactivos se muestran cercanos al valor de media, 
lo que sugiere que el conjunto de reactivos cumple con los requisitos del 
modelo.

Tabla 2. Análisis bajo el modelo de respuesta graduada de los ítems de la 
escala de percepción de riesgo por probabilidad de contagio.

Reactivo Medida INFIT OUTFIT
Correlación 

Punto
Biserial

PRPR01 ¿si se sale del hogar? 1.7 1.2056 1.1914 0.6949
PRPR08 ¿si se come fuera de casa? 0.66 0.861 0.8654 0.7588
PRPR03 ¿si se está a menos de un 
metro y medio de otras personas en 
espacios públicos?

0.59 1.1864 1.1585 0.7172

PRPR02 ¿si se visita lugares 
concurridos?

0.05 0.9717 0.9604 0.7426

PRPR10 ¿si se usa el transporte 
público?

-0.19 1.0582 1.0605 0.6982

PRPR05 ¿si se saluda de mano a otras 
personas ajenas al hogar?

-0.32 0.859 0.8024 0.787

PRPR07 ¿si se toca el propio rostro en 
espacios públicos?

-0.34 0.9122 0.932 0.7515

PRPR04 ¿si no se lava las manos 
después de haber interactuado en 
espacios públicos?

-0.49 0.9896 0.9258 0.7542

PRPR06 ¿si no se usa cubrebocas en 
espacios públicos?

-0.6 1.0678 1.0911 0.7041

PRPR09 ¿si se saluda de beso a otras 
personas ajenas al hogar?

-1.06 0.8995 0.7613 0.7521

Fuente: Elaboración propia.
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En lo que respecta a la escala de percepción de riesgo por gravedad de 
contagio, se observan valores de ajuste INFIT y OUTFIT dentro del 
rango de .5 a 1.5 en todos los reactivos, lo cual sugiere que el modelo 
pudo predecir con mayor certidumbre los grados de medida y afinidad 
que tuvieron los reactivos en función del rasgo latente de los sujetos. La 
polaridad de los valores obtenidos en las correlaciones punto biseriales 
resultó positiva para todos los reactivos y aceptables para establecer una 
relación suficiente entre sí (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis bajo el modelo de respuesta graduada de los ítems de la 
escala de percepción de riesgo por gravedad de contagio. 

Reactivo Medida INFIT OUTFIT Correlación Punto 
Biserial

PRGR03 ¿si lo llegan a contraer personas 
menores de edad (Menores de 18 años)? 4.28 1.3 1.3 0.53

PRGR01 ¿si lo llegas a contraer tú? 3.85 1.4 1.4 0.54
PRGR04 ¿si lo llegan a contraer adultos de 
18 a 35 años? 3.01 0.77 0.77 0.62

PRGR05 ¿si lo llegan a contraer adultos de 
36 a 60 años? 0.48 0.8 0.79 0.63

PRGR10 ¿si lo llegan a contraer personas 
que habitualmente consumen tabaco? -0.77 1.21 1.24 0.55

PRGR06 ¿si lo llegan a contraer personas 
con obesidad? -0.81 0.89 0.88 0.65

PRGR07 ¿si lo llegan a contraer personas 
con hipertensión arterial? -1.34 0.71 0.68 0.7

PRGR08 ¿si lo llegan a contraer personas 
con diabetes? -1.68 0.83 0.81 0.66

PRGR02 ¿si lo llegan a contraer personas de 
tercera edad (Mayores de 60 años)? -1.72 0.87 0.88 0.62

PRGR11 ¿si lo llegan a contraer personas 
con enfermedades autoinmunes o deficientes 
en su sistema inmune?

-2.46 1.19 1.1 0.56

PRGR09 ¿si lo llegan a contraer personas 
con asma y/o problemas respiratorios? -2.82 1 0.83 0.59

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez confirmada la productividad de los reactivos de cada una de las 
escalas, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio para la generación 
de modelos de medida que permitan constatar la estructura unidimensional 
de cada una de las escalas.

Se estimaron ambos modelos de medida para los que se observaron criterios 
de ajuste no apropiados, a partir de índices de modificación se identificaron 
correlaciones entre términos de error en los reactivos de ambas escalas; 
a partir de lo sugerido por Landis, Edwards & Cortina (2009) y Brown 
(2015) se procedió a eliminar aquellos reactivos altamente redundantes a 
fin de no forzar un ajuste a partir de la estimación de dichas correlaciones.

Como producto de la revalorización de reactivos, se obtuvo una escala de 
percepción de riesgo por probabilidad de contagio estructurada por nueve 
reactivos al excluir el ítem PERPRO01, observándose pesos factoriales 
superiores a 0.65 e índices de ajuste aceptables con valores de RMSEA de 
.073, un CFI de .99 y un SRMR de .028 (Figura 1).
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Figura 1. Modelo de medida de la escala de percepción de riesgo por 
probabilidad de contagio ante Covid19.

 Chi-cuadrada=163.68, gl=27, sig.=0.00; RMSEA=0.073; CFI=0.99; SRMR=0.028

Fuente: Elaboración propia.

Se obtuvo también un modelo de medida para la escala de percepción 
de riesgo por gravedad de contagio, el cual se compuso ocho ítems, 
descartándose los reactivos PERGRA01, PERGRA03 y PERGRA04 
al mostrar redundancias previamente. En el modelo se mantuvieron las 
correlaciones entre los términos de error de los ítems PERGRA05 y 
PERGRA02, y los ítems PERGRA09 y PERGRA10; Landis, Edwards 
& Cortina (2009) advierten que la inclusión de estas correlaciones entre 
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errores para los modelos de medida deben tomarse con cautela, por lo que 
se advierte que dicha inclusión obedece a altas similitudes semánticas entre 
los reactivos y a la consideración del presente análisis como un primer 
acercamiento psicométrico a una escala nueva (Figura 2).

Figura 2. Modelo de medida de la escala de percepción de riesgo por 
gravedad de contagio ante Covid19.

Chi-cuadrada=171.02, gl=18, sig.=0.00; RMSEA=0.095; CFI=0.97; SRMR=0.043

Fuente: Elaboración propia.
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Para el modelo de percepción de riesgo se identificaron criterios de ajuste 
en el índice de CFI y SRMR, sin embargo, el índice RMSEA mostró un 
valor de .095, siendo mayor a .08 como valor límite.

Con respecto a las características de la muestra respecto a las enfermedades 
reportadas, se identificó que 1.5% de los encuestados refieren padecer 
algún tipo de diabetes, el 12.9% reportó tener obesidad, el 2.1% señaló 
padecer de hipertensión (Tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de distribución de enfermedades asociadas a Covid19.
Enfermedad Padece No padece
Diabetes 1.5% 98.5
Obesidad 12.9% 87.1%
Hipertensión 2.1% 97.9%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las variables de percepción del riesgo, se construyeron a 
través de los valores observados en loguitos, reportándose estadísticos 
descriptivos de tendencia central, dispersión y distribución (Tabla 5). Se 
observó que valores de media y mediana en las variables de percepción del 
riesgo fueron similares entre sí, manteniéndose por arriba del valor medio. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables de percepción de riesgo 
en lógicos.

Variables Media Mediana
Desviación
Estándar

Varianza Asimetría Curtosis Mín. Máx.

Percepción de 
Probabilidad

30.55 30.34 4.97 24.79 -.046 1.67 8.50 44.24

Percepción de 
Gravedad

32.08 31.51 4.12 17.05 -.309 1.68 9.12 40.57

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la distribución de los valores observados para cada variable, los 
estadísticos de curtosis sugieren una distribución libre para las variables de 
percepción de probabilidad. Así mismo, la prueba Kolmogorov-Smirnov 
confirmó que la distribución de ambas variables fue significativamente 
diferente a la distribución normal.
Con el fin de identificar la existencia de diferencias significativas entre los 
atributos de los sujetos y las variables de percepción del riesgo, se llevaron 
a cabo pruebas de hipótesis inferenciales a fin de identificar dichos efectos; 
debido a la naturaleza libre de la distribución de los datos, se opta por el 
uso de pruebas no paramétricas.
Al momento de analizar si existen diferencias significativas entre hombres 
y mujeres, se identificó a través de la prueba de U de Mann-Whitney, que 
en las variables de percepción del riesgo los hombres reportaron menor 
percepción de riesgo hacia Covid19 y ésta diferencia fue significativa 
(Tabla 6).

Tabla 6. Prueba U de Mann-Whitney entre sexo y variables psicológicas 
de percepción de riesgo.

Variable
Mediana

Z
U de Mann-

Whitney (Sig.)

r de 
RosenthalHombre Mujer

Percepción de Probabilidad 29.68 31.02 -5.954 .000   -0.19297

Percepción de Gravedad 31.51 32.64 -2.264 .024 -0.07337

Con Obesidad Sin Obesidad

Percepción de Probabilidad 31.02 30.34 -1.905 .047 -0.06174

Percepción de Gravedad 31.51 32.64 .057 .140 -

Con Hipertensión Sin Hipertensión

Percepción de Probabilidad 31.02 30.34 -.842 .400 -

Percepción de Gravedad 34.63 31.51 -1.112 .266 -

Fuente: Elaboración propia.



DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL
RIESGO HACIA EL COVID-19 PARA POBLACIÓN MEXICANA.

Carlos Alberto Mirón Juárez, Manuel Jorge Gonzalez-Montesinos M., Giovana
Rocío Díaz Grijalva, Eneida Ochoa Ávila, Santa Magdalena Mercado Ibarra

144

Para la comparación entre personas con obesidad y personas sin obesidad, 
se identificó que no hubo diferencias significativas entre ellas respecto a 
la percepción del riesgo. Para la variable atributiva de hipertensión, se 
identificaron diferencias significativas en la ansiedad reportada, siendo 
los hipertensos quienes mostraron mayor ansiedad que los no hipertensos; 
otra diferencia significativa fueron el afrontamiento activo y las conductas 
protectoras, siendo mayores en las personas con hipertensión que aquellos 
que no sufrían dicha condición (Tabla 6).

CONCLUSIONES
A partir de los hallazgos identificados respecto a las propiedades 
psicométricas de cada escala, se corrobora la validez de contenido a través  
del índice V de Aiken a partir del criterio de ocho expertos, cada una de 
las escalas fue sometida al análisis Rasch, destacando principalmente que 
todos los reactivos mostraron criterios de ajustes INFIT y OUTFIT, por 
lo que los ítems se comportaron como el modelo predice y tiene grados 
de validez y confiabilidad idóneos para su aplicación (Prieto & Delgado, 
2003).

Cabe destacar que se observó solo subdiscriminación en los reactivos 
PERGRA01 y PERGRA03, lo cual indica que estos reactivos tienen una 
menor capacidad de distinguir altos y bajos rasgos de percepción del riesgo 
(Prieto & Delgado, 2003); lo anterior se confirma posteriormente en el 
modelo de medida para la escala de percepción de gravedad.

En lo que respecta a los modelos de medida, se logró identificar la 
unidimensionalidad de ambas escalas posterior al rediseño en el que se 
descartaron aquellos reactivos con múltiples correlaciones en sus términos 
de error, identificando así criterios de ajuste idóneos en la escala de 
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percepción de probabilidad de contagio; sin embargo, se observó un índice 
RMSEA de .095 en el modelo de medida para la escala de percepción de 
gravedad de contagio, lo cual sugiere un posible desajuste del modelo, 
aunque cabe destacar que algunos autores consideran valores de RMSEA 
menores a .1 como aceptables (Hooper et al., 2008).

Así mismo se advierte que para el modelo de medida de la escala de 
percepción de gravedad se permitió la correlación de términos de error 
entre dos pares de ítems, esto a reserva de mantener un ajuste aceptable 
del modelo; no obstante, se reconoce la limitación confirmatoria de dichas 
correlaciones (Landis, Edwards & Cortina, 2009), sugiriéndose posibles 
variables subyacentes no identificadas.

Respecto al modelo de medida de la escala de Percepción de Probabilidad, 
todos los reactivos mostraron pesos factoriales mayores a .66, por otro 
lado, en el modelo de medida para la escala de Percepción de Gravedad se 
observa pesos factoriales mayores a .44, siendo el reactivo PERGRA05 el 
que menor aportación tuvo para la escala.

Por último, las comparaciones de grupo a través de la prueba de U de 
Mann-Whitney reporta diferencias significativas entre hombres y mujeres 
para ambas variables de percepción de probabilidad y percepción de 
gravedad; esta diferencia ha sido reportada continuamente en la literatura, 
especialmente en la percepción del riesgo en temas de salud, siendo la 
mujer quien reporta mayor percepción del riesgo (Hitchcock, 2001; 
Homko, et al. 2010; Rodriguez-Besteiro, Tornero-Aguilera, Fernández-
Luca & Clemente-Suárez, 2021). 
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En lo que respecta a la presencia de enfermedades asociadas a la comorbilidad 
en enfermos de COVID-19, solo se encontraron diferencias entre personas 
con obesidad y sin obesidad respecto a la percepción de probabilidad, 
siendo las personas con obesidad quienes reportaron mayor percepción de 
probabilidad, sin embargo, el tamaño de efecto fue muy bajo. Respecto a 
lo anterior, es importante destacar que presentar problemas de obesidad, 
diabetes o hipertensión, no mostró un efecto respecto a la percepción del 
riesgo frente a COVID-19; lo anterior representa un hallazgo trascendente 
con respecto a los esfuerzos de prevención, ya que este resultado puede 
deberse factores externos como la falta de información y educación 
respecto a los factores de riesgo para contraer o agravar la enfermedad de 
COVID-19 en la población mexicana.

Se reconocen como limitaciones al presente estudio la falta de índices 
óptimos de ajuste en uno de los modelos, así mismo, se reconoce que 
aun cuando la mayoría de los reactivos mostraron ser productivos a 
través del análisis Rasch, en su validez estructural no se retuvieron 
todos los reactivos, así mismo, no es posible asegurar la validez sólida 
de la escala de percepción de gravedad al ajustar bajo la aceptación de 
dos correlaciones entre términos de error. Lo anterior puede deberse a 
las mismas características de la muestra (Landis, Edwards & Cortina, 
2009), por lo que futuros estudios con mejores en diseños muestrales son 
sugeridos. Debido a lo anterior, se sugiere el uso de las escalas propuesta 
bajo reserva de su posterior corroboración en términos de validez para la 
escala de percepción de gravedad.

Por otra parte, se reconoce también que las escalas propuestas son un aporte 
importante en el estudio de variables subyacentes al comportamiento y 
a las consecuencias psicológicas asociadas a la pandemia por Covid-19; 
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permitiendo la observación y medición de la dimensión perceptual que 
tiene la población mexicana acerca de los riesgos asociados a dicha 
enfermedad. Cabe destacar que dicha métrica se sostiene bajo bases 
teóricas que permiten su uso bajo un marco científico y analítico en los 
estudios psicosociales, lo cual se espera permita el desarrollo posterior 
de indicadores preventivos hacia conductas protectoras, así como a la 
prevención de consecuencias negativas asociadas a la ansiedad y estrés 
bajo la amenaza de potencial infección.
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RESUMEN 
Este trabajo propone realizar una revisión sistemática para explorar el 
estatuto del cuerpo desde el Psicoanálisis, para describir las propuestas de 
abordaje en el psicoanálisis y sus perspectivas metodológicas. En función a 
la Declaración PRISMA, la revisión sistemática se realizó en abril de 2022 
y se seleccionan treinta y cuatro artículos científicos provenientes de 6 
bases de datos que refieren a publicaciones en español en los últimos cinco 
años, concluyendo sobre las similitudes y diferencias en los abordajes de 
la temática desde el psicoanálisis sobre la construcción de la noción de 
cuerpo en Freud y en Lacan así como problemáticas en relación al estatuto 
de “los nuevos síntomas” (automutilaciones, violencias, trastornos de 
la alimentación, toxicomanías, depresiones) y sobre los efectos que la 
pandemia COVID- 19 imprimió en el cuerpo del ser-hablante.
Palabras Clave: Psicoanálisis, Inconsciente, Cultura, Creación artística.
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ABSTRACT
This work proposes to carry out a systematic review to explore the statute 
of the body from Psychoanalysis, to describe the proposals of approach 
in psychoanalysis and its methodological perspectives. Based on the 
PRISMA Declaration, the systematic review was carried out in April 
2022 and thirty-four scientific articles were selected from 6 databases that 
refer to publications in Spanish in the last five years, concluding on the 
similarities and differences in the results. approaches to the theme from 
psychoanalysis on the construction of the notion of body in Freud and 
Lacan as well as problems in relation to the status of “new symptoms” 
(self-mutilation, violence, eating disorders, drug addiction, depression) 
and on the effects that the COVID-19 pandemic imprinted on the body of 
the speaking being.
Keywords: Psychoanalysis, Unconscious, Culture, Artistic creation.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo propone realizar una revisión sistemática para explorar el 
estatuto del cuerpo desde el Psicoanálisis. 

Según la Declaración PRISMA, la revisión sistemática se realizó en abril 
de 2022 y se seleccionan treinta y cuatro artículos científicos provenientes 
de 6 bases de datos que refieren a publicaciones en español en los últimos 
cinco años. Después de los filtros aplicados en la búsqueda, se abordó para 
el presente trabajo un total de 34 artículos científicos.

Según los trabajos consultados tienen una interesante variedad de enfoques 
y metodologías, lo que permite acceder a la problemática desde diversos 
puntos de vista y con cierta profundidad. 
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Retomando los planteos tanto de Freud como de Lacan, afrontan el tema 
del cuerpo a partir del descubrimiento de lo inconsciente para poner en 
primer plano la relevancia que produjo ya que modifica la idea de cuerpo 
pensado en relación a la racionalidad cartesiana. A partir de Lacan y de su 
abordaje según los tres registros: simbólico, imaginario y real desde donde 
puede pensarse el cuerpo.

Se concluye sobre las similitudes y diferencias en los abordajes de la 
temática desde el psicoanálisis sobre la construcción de la noción de 
cuerpo en Freud y en Lacan, así como problemáticas en relación al estatuto 
de “los nuevos síntomas” (automutilaciones, violencias, trastornos de 
la alimentación, toxicomanías, depresiones) y sobre los efectos que la 
pandemia COVID- 19 imprimió en el cuerpo del ser-hablante. Además 
de que la temática investigada, ha sido indagada en relación al problema 
de las condiciones de posibilidad de los lazos sociales y su relación con 
el cuerpo en cada caso, tomando como casos clínicos a las autobiografías 
y obras de personalidades mundialmente conocidas: Nijinsky, Gabriela 
Liffschitz y Frida Kahlo. 

Delimitación del objeto de estudio
El objeto de estudio de este trabajo de revisión sistemática apunta a explorar 
el estatuto del cuerpo desde el Psicoanálisis. Reconocemos, por un lado, 
que el cuerpo es una preocupación y ocupación de y en la actualidad. Y 
en este sentido, hay algo del cuerpo que en el Psicoanálisis es un tema de 
actualidad también. Y ahí reside el objetivo de este trabajo: ¿qué nos dice 
el psicoanálisis sobre el cuerpo, sobre todo en una época que presenta usos 
y estilos del cuerpo que nos interpelan en nuestra práctica? 
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En relación a los aportes de Freud y Lacan en cuanto al estatuto del cuerpo, 
podemos mencionar lo que sigue. En relación a la obra de Freud en 1905, la 
noción de cuerpo aparece en referencia a las partes del cuerpo, contrastando 
esta parcialización del cuerpo con el uso de la noción en singular, un cuerpo 
y con la idea del cuerpo como propio, como un todo. Se suman a estos 
usos, el del cuerpo como bisexual y el del cuerpo ligado a lo orgánico. En 
1905 es el cuerpo en relación a la sexualidad el que se va erogeneizando a 
través del recorrido que hace la pulsión parcial, deviniendo así un cuerpo 
fragmentado tanto por las zonas erógenas como a partir de los objetos. 
Agregándole, en 1914, a cada alteración de la erogeneidad en el interior de 
los órganos, una alteración paralela de la investidura libidinal dentro del 
yo. A partir del movimiento libidinal del narcisismo se constituye el cuerpo 
como uno, en el sentido del cuerpo unificado de una imagen. Al cuerpo como 
lugares del mismo que responde a la lógica pulsional de la satisfacción, se 
agrega el yo-cuerpo que se nombra como uno y que responde a la lógica 
de la identificación. Por su parte, Lacan repiensa el psicoanálisis de Freud 
proponiendo tres registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real, que, sin 
dejar de coexistir a lo largo de toda su enseñanza, ocupan una posición 
más o menos destacada dependiendo de la época. Durante el predominio 
imaginario, el cuerpo será para el psicoanálisis de Lacan ante todo una 
imagen unitaria, no en el sentido de mera representación sino pensada como 
principio ordenador y estructurante. En relación al registro simbólico, el 
cuerpo habitualmente pensado como una cosa sólida, de carne y hueso, 
es aquí más bien un cuerpo hablado, un cuerpo del que se dicen cosas, un 
cuerpo atravesado por los dichos y los deseos de las personas cercanas 
que impactan sobre él y lo recortan, lo tallan como trazos de un cincel, un 
cuerpo conversado cuya estructura puede ser recuperada tan solo a partir 
de los relatos del sujeto sobre él. Si no fuese gracias a los significantes que 
se inscriben sobre él, el cuerpo no sería en realidad más que una especie 
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de vacío intangible. En realidad, muy pronto en la enseñanza de Lacan 
aparece la idea de que, al Otro simbólico, es decir, al lenguaje, le falta 
algo, hecho que lo lleva a representar a este Otro con una A mayúscula 
atravesado diagonalmente por una barra. El Otro no es perfecto, sino que 
carece de algo. Y esto de lo que carece es algo que no puede ser dicho ni 
simbolizado ni representado y que Lacan denomina técnicamente como 
‘real’, un peculiar real que es al mismo tiempo imposible. Este concepto 
explica también el hecho de que después de un largo psicoanálisis queda 
siempre algo por decir y que rechaza entrar en el lenguaje. La cuestión es 
que esto imposible de simbolizar no será una mera nada sino que en su 
lugar Lacan pondrá algo, algo que dice obtener de una relectura de Freud.

Podemos reconocer que la subjetividad está determinada por la cultura 
y la época, motivo por el cual cada época genera un sujeto singular 
y también su forma de padecer. Estos modos de presentación actuales, 
que se escenifican en el cuerpo, dan cuenta de un nuevo estatuto para él, 
producto del discurso posmoderno. Algunos autores del psicoanálisis y de 
otros campos disciplinares refieren a la caída del Otro, una nueva forma 
de época y cultura, de sujeto y a la caída del Nombre-del-Padre. En ese 
mismo sentido, Freud y Lacan advirtieron que la degradación progresiva 
de la autoridad paterna conllevaría un crecimiento del papel imperativo 
del superyó. 

Las presentaciones actuales que toman el cuerpo como escenario se articulan 
con el discurso imperante en nuestra época. La ruptura de las normas 
tradicionales hace evidente, en la época actual, una nueva economía de la 
oferta y de la demanda en relación con los ideales de belleza que modelan 
el uso del cuerpo. Entonces, aquí situamos varios problemas. La escritura 
del nudo en la enseñanza lacaniana nos lleva a nuevos interrogantes en 
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relación a pensar el cuerpo en la clínica y a la relación del cuerpo con el 
goce y el lenguaje.

OBJETIVO
A través del presente estudio, se pretende realizar una revisión sistemática 
sobre el estatuto del cuerpo en el Psicoanálisis.  

METODOLOGÍA
El trabajo utilizó el método PRISMA, siguiendo los pasos de calidad 
para la revisión sistemática. Se han utilizado 19 ítems de un total de 27, 
propuestos por esta metodología. Los ítems que no se tomaron en cuenta, 
fueron excluidos ya que refieren a estudios de corte meta analítico, y 
difieren de los objetivos de este estudio (Urrutia, G. y Bonfill, X, 2010). 
En la selección de artículos agregar que usaste el método SQUIRE 2.0 
(Ogrinc, G., Davies, L., Goodman, D., Batalden, P., Davidoff, F., & 
Stevens, D, 2015).

Se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos científicos publicados 
acerca del estatuto del cuerpo desde el Psicoanálisis. 

PROCEDIMIENTO
Dados el objetivo de este estudio y en atención al método seleccionado, los 
ítems que se decidieron incluir fueron: 1 (titulo), 2 (resumen estructurado), 
3 (justificación), 4 (objetivo), 6 (criterios de elegibilidad), 7 (fuentes de 
información), 8 (búsqueda), 9 (selección de los estudios), 10 (proceso 
de extracción de datos), 11 (lista de datos), 16 (análisis adicionales), 17 
(selección de estudios), 18 (características de los estudios), 20 (resultados 
de los estudios individuales), 21 (síntesis de los resultados), 23 (análisis 
adicionales), 24 (resumen de la evidencia), 25 (limitaciones ) y 26 
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(conclusiones).  Los ítems que se decidió excluir, fueron: 5 (protocolo y 
registro), 12 (riesgo de sesgo en los estudios individuales), 13 (medidas 
de resumen), 14 (síntesis de resultados), 15 y 22 (riesgo de sesgo entre los 
estudios), 19 (riesgo de sesgo en los estudios) y 27 (financiación).

Las bases de datos utilizadas fueron: Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB), Dialnet, Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (REDALYC), Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (SNRD) y Portal Regional en Salud Organización Panamericana 
de la Salud, en las cuales se investigó el eje de la investigación. Primero, 
el tema fue abordado de forma general sin priorizar filtros específicos. 
Posteriormente se tomó la decisión de abordar la investigación con los 
filtros de búsqueda aplicados, pues los resultados obtenidos eran más 
rigurosos y específicos.

Términos de búsqueda
Ya habiendo sido seleccionadas las bases de datos, se realizó una primera 
búsqueda sobre el constructo seleccionado para realizar la búsqueda: 
estatuto del cuerpo en el Psicoanálisis. 

El constructo “estatuto del cuerpo en el Psicoanálisis” produjo un total 
de 168594 muestras de análisis. Una vez realizada la búsqueda del tema 
en las bases elegidas, se utilizaron filtros específicos y aparecieron los 
criterios de inclusión y exclusión. La delimitación incluyó: Idioma: 
español; Fecha de publicación: 2022-2018; Áreas de estudio: Psicología; 
Países de publicación: Argentina, Colombia, España, Uruguay, México. 
Los textos que se utilizaron fueron artículos científicos completos y 
citables. Rápidamente cambiaron el número de productos luego de la 
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aplicación de los filtros, arrojando números considerablemente menores. 
Una vez analizados los artículos en profundidad, se prosiguió con el 
cribado definitivo, teniendo en cuenta criterios de pertinencia específica a 
la investigación. Los porcentajes de distribución según las bases de datos 
han sido: Redib (0,006%), SciELO (0.0001%), Dialnet (0,004%), Redalyc 
(0,004%), Portal Regional en Salud Organización Panamericana de la 
Salud (0,002%), SNRD (0,005%). 

En total se obtuvieron 168594 muestras de análisis, fueron excluidas 
168551 y el total de artículos relevados fueron 43 (0,02% del número 
inicial). De este número, hay 9 artículos duplicados (0,005%) en las 
diferentes bases de datos utilizadas. Por consiguiente, se trabajaron con 34 
artículos científicos (0,02%).
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Tabla 1. Diagrama de flujo

Tabla 1. Elaboración propia
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Tabla 2. Datos de Artículos
 Autor / Año Título Base de

Datos
Tipo de Estudio/

Instrumento
Resultados Relevantes

1 Iuale (2018) Cuerpos 
afectados: los 
afectos en la 
experiencia 
analítica

REDALYC Estudio
descriptivo 

¿Qué nos enseña la articulación 
entre cuerpo y afectos en la 
experiencia analítica? ¿Qué 
puede aportarle al analista en 
su clínica la localización de los 
afectos en su entramado con el 
cuerpo y el decir? Entendemos 
que la articulación entre 
cuerpo y afecto constituye 
un punto central de la clínica 
y que su conceptualización 
resulta crucial para dar cuenta 
de la operación analítica. 

2 Fernández 
(2018)

Cuerpos (des)
obedientes. 
Modalidades 
de afectación 
corporal ante 
el imperativo 
del superyó

REDALYC Estudio 
descriptivo

Constatamos en ambas viñetas 
el retorno del imperativo su-
peryoico propio del tipo mel-
ancólico: como mortificación 
corporal; cuerpo que queda 
tomado como resto, desecho 
del Otro.  Si bien constatamos 
la satisfacción paradójica; el 
mandato imposible de goce 
del superyó, sostenemos que 
es posible regular dicho im-
perativo. 

3 Berger et al 
(2019)

Lo extraño en 
la anorexia

REDALYC Estudio 
descriptivo

En las nuevas formas sin-
tomáticas incluimos a la an-
orexia. La solución anoréxica 
ignora la esencia de lo que nos 
habita y habitamos, rechaza 
la palabra, lucha perpetua en 
rechazo del alimento y del 
propio cuerpo, hostilidad que 
se perpetúa del grano de arena 
hostigante. 
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4 Campodónico 
(2018)

Síntoma y 
demanda 
psicológica en 
el primer nivel 
de atención en 
la ciudad de 
La Plata

REDALYC Estudio 
descriptivo
Análisis de Casos 
Clínicos

A partir del análisis, nos 
planteamos ciertos interro-
gantes acerca de las formas 
de presentación que el sínto-
ma toma actualmente, revis-
ando el estatuto de las nue-
vas formas de presentación 
del malestar. 

5 Abínzano 
(2018)

Perspectivas 
clínicas sobre 
la anorexia 
mental

REDALYC Estudio 
epidemiológico-
clínico

Las designaciones varias al 
momento lógico previo a la 
sintomatización anoréxica 
no terminan de circunscribir 
una particular ventaja clíni-
ca. La anorexia para Lacan 
no se reduce a un fenóme-
no: sus menciones han sido 
para acentuar elaboraciones 
vinculadas a cuestiones de 
estructura. Entendemos que 
la anorexia es transestruc-
tural en tanto puede devenir 
analizable. 

6 Sourigues, & 
Muñoz (2019)

Shahriar y 
las mil y una 
sesiones. 
Demanda, 
deseo y 
transferencia 
como 
operadores 
clínicos en 
un caso de 
obesidad 
infantil. Su 
articulación 
con la pulsión 
de muerte y el 
goce

REDALYC Estudio 
descriptivo 
Análisis de un 
caso clínico

A nivel de la posición del 
analista, ello implica que 
para que la pulsión oral deje 
de ser convocada a ejercer 
dicha operatoria defensiva 
contra la angustia, es condi-
ción previa que se produzca 
poco a poco en la transferen-
cia el despliegue en palabra 
para Otro/en la escena del 
Otro de aquello angustiante 
de lo que la compulsión de-
fiende. 
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7 Bernard; & 
Medina (2018)

La 
adolescencia 
con Freud y 
Flaubert

REDALYC Estudio literario Lacan puntúa que la relación 
sexual no existe y Freud 
puntúa el amor como sien-
do narcisista e infantil. El  
adolescente sería una repre-
sentación de la división del 
sujeto, del corte hecho por su 
inconsciente, del cual su cu-
erpo en ciertos casos portara 
las marcas.

8 Dasuky 
Quiceno; & 
López Arboleda 
(2018)

Posmoderni-
dad, mirada 
y virtualidad: 
sujetos enre-
dados, sujetos 
mirados

REDALYC  Estudio 
descriptivo 

En la realidad virtual se 
integran varios modos de 
comunicación en una red in-
teractiva y virtual, es decir, 
la integración de la interac-
tividad, hipertextualidad y 
conectividad.

9 García-Arroyo 
(2021)

Aspectos 
subjetivos de 
la hipocondría

SCIELO
REDIB

Estudio 
descriptivo 

Los hallazgos incluyen la 
exagerada intensidad con 
que los pacientes experimen-
tan las sensaciones físicas, 
la anómala dirección de la 
atención y la atribución de 
significados erróneos, ele-
mentos que, al interactuar, 
forman un “bucle” o nudo del 
que les es imposible escapar. 

10 Machado; & De 
Battista. (2019)

El cuerpo 
danzante en la 
invención del 
lazo social: el 
caso Nijinsky

SCIELO
Portal 
Regional 
en Salud 
Organización 
Panamericana 
de la Salud
Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

Se exploran las formas del 
lazo social que quedan por 
fuera de los discursos estab-
lecidos y que tienen la poten-
cialidad de causar el deseo de 
los otros produciendo efectos 
de trama en lo social. 
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11 Glocer Fiorini 
(2021)

Los cuerpos 
de la 
violencia: 
género y 
sexualidad

DIALNET Estudio 
descriptivo

La autora enfoca la vio-
lencia de género como una 
cuestión sistémica que abar-
ca tanto a las mujeres como 
las diversidades sexuales 
y de género. Se discute la 
insistencia en analizar la di-
cotomía masculino-femeni-
na con el modelo estricto de 
la lógica binaria.

12 Oliveros (2021) El “idioma 
de la 
bioseguridad” 
y el cuerpo del 
parlêtre

DIALNET
REDIB

Estudio 
descriptivo.

Abordar la pandemia como 
un acontecimiento, como 
una irrupción de un Real 
que tiene efectos sobre la 
subjetividad del parlêtre, el 
hablante ser, introduce la 
incertidumbre y coloca al 
sujeto en lo individual y en 
el colectivo en una suerte 
de “i-realidad traumática”, 
por cuanto lo aboca a vivir 
en suspenso por tiempo in-
definido, en el instante de 
ver los efectos de enferme-
dad y muerte causados por 
el coronavirus, sArs-Cov-2. 

13 Tuirán, 
Rougeon; 
& Candiago 
(2021).

Coronavirus... 
¿Asedio al 
cuerpo?

DIALNET
REDIB

Estudio 
descriptivo

La incertidumbre que la pan-
demia produjo favorece, no 
sin angustia, la agitación de 
las creencias en la eficacia 
de las autoridades científi-
cas, religiosas o políticas. 
La pandemia cuestiona las 
formas que tiene esta vida 
humana. 
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14 Morales 
Vázquez, M; & 
Ribeiro Toral, 
R. (2020).

Sobre las 
posibilidades 
de atención 
de los cuerpos 
desbordados 
por su peso 
en una época 
cuya insignia 
es el exceso, 
una mirada 
desde el 
psicoanálisis

DIALNET Estudio 
descriptivo, 

La incidencia del sobrepe-
so y la obesidad en México 
perdura, así como el fracaso 
en su atención, contrariando 
al discurso médico-hege-
mónico que pretende regu-
larlo. En muchos pacientes 
la dificultad de seguir un 
tratamiento para el control 
de peso persiste, por encima 
de su voluntad y de sus re-
cursos materiales y sociales 
para lograrlo. 

15 Abínzano; & 
Fernández. 
(2019)

El cuerpo y 
sus vicisitudes 
en la anorexia 
mental: entre 
el odio y el 
superyó

DIALNET
REDIB

Estudio 
descriptivo

Se encuentra en estos su-
jetos perturbaciones de la 
percepción corporal que nos 
llevan a preguntarnos por la 
imagen narcisista. Además, 
advertimos que en la confor-
mación del cuerpo del sujeto 
con anorexia prevalece el 
odio como pasión, revelado 
a través del superyó. 

16 Lewis (2019) Cuerpos 
en diálogo: 
conexión 
empática en el 
campo de lo 
indecible

DIALNET Estudio 
descriptivo

Se explora la noción de que 
la conceptualización de la 
mente por parte de la in-
vestigación infantil como 
dialógica en su origen es 
consistente con la posición 
de que una conexión encar-
nada, dialógica, co-creada y 
empática puede evolucionar 
con pacientes severamente 
traumatizados y congelados 
cuya experiencia no sólo no 
está formulada, sino que es 
inenarrable. 
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17 Recalde (2018) Lo real del 
cuerpo en 
la última 
enseñanza 
de Lacan. 
O ¿cómo se 
psicoanaliza 
con un 
martillo?

DIALNET Estudio 
descriptivo

Se cuestiona la realidad 
anatómica del cuerpo y 
su relación con lo real. Se 
pregunta acerca del valor 
ontológico otorgado al 
cuerpo a partir de quedar 
ubicado como aquel mis-
terioso cuerpo hablante, 
que no engaña. 

18 Fernández de la 
Vega González 
(2018)

La memoria 
del cuerpo: 
una 
justificación 
teórica de las 
intervenciones 
corporales en 
psicoterapia 
psicoanalítica

DIALNET
REDIB
Portal 
Regional 
en Salud 
Organización 
Panamericana 
de la Salud

Estudio 
descriptivo

Se propone la atención 
sobre el diálogo somático. 

19 Mass Torres; 
& García 
Manjarrés 
(2018)

Vicisitudes 
del Cuerpo en 
Psicoanálisis

REDIB Estudio 
documental 

El psicoanálisis tiene un 
compromiso con las vi-
cisitudes del cuerpo, en-
tendido como principio 
fundamental de su clínica 
y acorde con las exigen-
cias que impone a su labor 
como método específico 
que afronta los procesos 
psíquicos. 

20 Vargas García 
(2022)

Frida Kahlo, 
sobre vestido 
y cuerpo en 
psicoanálisis

REDIB Estudio 
descriptivo

El vestido y el semblan-
te, se explora la función 
del traje de Tehuana y su 
relación con el sintagma 
lacaniano: La mujer no 
existe.
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21 Abínzano 
(2020)

El saber de 
Ellen West: 
melancolía, 
anorexia y 
cuerpo

REDIB Estudio 
descriptivo

Desde una perspectiva psi-
coanalítica orientada por 
la enseñanza de Lacan, lle-
vamos a cabo una relectu-
ra del caso de Ellen West. 
Tomamos dicho material 
clínico en vías de interrog-
ar la relación entre el diag-
nóstico, los síntomas y la 
dimensión del cuerpo. 

22 Craviotto 
Corbellini 
(2020)

El cuerpo se 
escribe como 
un gesto 
ineluctable

REDIB Estudio 
descriptivo

Nuestra hipótesis de traba-
jo es que la autora montará 
un nuevo cuerpo entre la 
palabra y la imagen, como 
un trabajo que no puede 
deslindarse de otro partic-
ular puesto en acto en el 
diván. 

23 Vangieri (2019) Avatares que 
atraviesan 
el cuerpo y 
su relación 
con la época. 
Una mirada 
psicoanalítica

REDIB
Portal 
Regional 
en Salud 
Organización 
Panamericana 
de la Salud

Estudio 
descriptivo-
interpretativo

Se indaga acerca de dif-
erentes avatares que at-
raviesan el cuerpo en la 
actualidad como tatuajes, 
escarificaciones, perfora-
ciones, autolesiones y 
fenómenos psicosomáticos. 
Son marcas que, a diferen-
cia del síntoma, se mani-
fiestan como otras formas 
de respuesta a la angustia, 
fenómenos que se resisten 
al decir. Son acontecimien-
tos de cuerpo que implican 
un goce autístico, signos 
sobre el cuerpo opacos al 
sentido, marcas de la len-
gua.
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24 De Oliveira 
Moreira et al 
(2020)

Nombre 
propio, 
nombre 
substituto y 
apodos: la 
adolescencia 
y sus 
experiencias

REDIB Estudio 
descriptivo

Se señalan los puntos claves 
en la discusión que ubica 
las creaciones de nombres 
como prácticas comunes 
en la adolescencia.

25 Bañol López 
(2018)

El lenguaje, 
Otro(s) en 
sí mismo: 
apertura y 
encuentro de 
la psique

Portal 
Regional 
en Salud 
Organización 
Panamericana 
de la Salud

Estudio 
descriptivo

El lenguaje es la posibilidad 
posibilitante que posee el 
terapeuta de acercarse al 
mundo psíquico del paci-
ente. 

26 Aranciaga 
(2018)

Acerca del 
cuerpo del 
hombre

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

El cuerpo individual como 
referencia sustituye al vie-
jo orden simbólico en el 
lugar del Otro, rompiendo 
con cualquier concepción 
identificatoria al tiempo de 
barrer con las tentativas de 
hacer coincidir el cuerpo 
con el organismo.

27 Peiró (2018) Cuerpo e 
imaginario

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

Lacan redefine la forma en 
que la palabra impacta en 
el cuerpo. Es la lengua lo 
que civiliza a ese goce. 

28 Vasallo (2018) El concepto 
de carne en 
la primera 
teología y 
el “cuerpo 
hablante”

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

Los primeros textos teológi-
cos sitúan el significante en 
un lugar de «béance», o por 
lo menos de contradicción 
insostenible, donde nada 
representable ni pensable 
permite producir una 
síntesis. 
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29 Wolcowitcz 
(2018)

El cuerpo 
en la clínica 
psicoanalítica

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

Las nuevas tecnologías 
dejan niño complicado 
para la construcción de las 
ficciones necesarias para 
la vida. 

30 Colovini (2018) El cuerpo en 
la práctica 
psicoanalítica

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

La angustia, alojada en la 
relación del sujeto con su 
cuerpo y la posibilidad de 
responder a la demanda 
de análisis con una prác-
tica de discurso.

31 Zabalza (2019) El cuerpo, más 
allá del falo, 
la imagen y la 
castración

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

La equiparación de las 
tres dimensiones de la 
palabra: real, simbólico e 
imaginario, le permiten a 
Lacan. El hilo de la alteri-
dad posibilita advertir que 
el sentido cede su lugar en 
sus últimos seminarios a 
la sustancia gozante, ese 
misterio que articula las 
palabras con el cuerpo. 

32 Carignano 
(2018)

La carne y lo 
irreversible 
del cuerpo 
pulsional

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo- 
fenomenológico

Se habla de la disparidad 
de los cuerpos pulsional y 
narcisista.
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33 Sosa; & Piro 
(2019)

Usos del 
cuerpo en 
el autismo: 
Donna 
Williams

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo
Estudio de caso 

Se demarcaron al menos 
dos posturas en el autis-
mo: las que sostienen que 
el sujeto autista no tiene 
un cuerpo y las que argu-
mentan que el cuerpo que 
testimonian armarse es un 
neoborde, un límite casi 
corporal, infranqueable. 
El cuerpo del autista, es 
una barrera autosensual 
generada por estimula-
ciones como movimien-
tos rítmicos, balanceos, 
que separan su realidad 
perceptiva del mundo ex-
terior cuando este se hace 
demasiado insistente. 

34 Garo (2018) Vigencia 
del abordaje 
psicoanalítico 
del cuerpo

Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales

Estudio 
descriptivo

Se lee cuerpo a partir del 
descubrimiento de lo in-
consciente para poner en 
primer plano la incidencia 
que dicho descubrimiento 
produce, en tanto modifi-
ca radicalmente la idea de 
cuerpo pensado desde la 
racionalidad cartesiana. 

Tabla 2. Elaboración propia.
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RESULTADOS
Según los trabajos consultados tienen una interesante variedad de enfoques 
y metodologías, lo que permite acceder a la problemática desde diversos 
puntos de vista y con cierta profundidad. Hay treinta y uno estudios de tipo 
descriptivo con distintas particularidades: veintiséis estudios descriptivos; 
tres estudios descriptivos y análisis de casos clínicos; un estudio 
descriptivo-interpretativo; y un estudio descriptivo fenomenológico. 
También podemos encontrar un estudio literario, un estudio documental y 
un estudio epidemiológico-clínico. 

Se encontró una pluralidad de artículos científicos, en donde las diferencias 
radican en las lecturas de las experiencias propias de grupo de investigación. 
Por otro lado, se encontraron estudios centrados en el análisis de casos 
clínicos de personalidades mundialmente conocidas, entre ellos varios 
artistas, así como la revisión de los fundamentos del psicoanálisis.

DISCUSIÓN
Según lo que se ha relevado en los estudios consignados en este trabajo, 
el campo de la práctica y teoría psicoanalítica resulta un tema de especial 
interés y debate. Es así, que se pueden subrayar aspectos relevantes en este 
trabajo. Se parte del planteo de Garo (2018) y Zabalza (2019), quienes, 
retomando los planteos tanto de Freud como de Lacan, afrontan el tema 
del cuerpo a partir del descubrimiento de lo inconsciente para poner en 
primer plano la relevancia que produjo ya que modifica la idea de cuerpo 
pensado en relación a la racionalidad cartesiana. 

Coincidiendo el planteo de Garo (2018), y retomando la importancia del 
Psicoanálisis en la subversión de los paradigmas científicos, subrayamos 
que el inconsciente no existe sin incidencia sobre el cuerpo se descubrió 
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desde los comienzos del trabajo de Freud. Aparece a partir de los primeros 
desciframientos de los síntomas histéricos, con el descubrimiento 
freudiano del carácter generalmente traumático de la sexualidad, y con el 
descubrimiento de lo que debemos llamar una falla en el instinto sexual 
en el hombre, defecto del instinto sexual al que suple el Edipo en la teoría 
freudiana. Esta incidencia del inconsciente sobre el cuerpo surgió también 
con el descubrimiento de aquello que Freud denominó “más allá del 
principio del placer”, a saber, eso que se presenta como un goce nocivo. 

Así como lo postula Aranciaga (2018) y Recalde (2018), precisamos que 
el psicoanálisis no ha aportado gran cosa al conocimiento del cuerpo 
biológico. Lacan, en su texto sobre la sexualidad femenina, dedica un 
párrafo completo para decir que el psicoanálisis no maneja estrictamente 
ningún acceso a “las nuevas adquisiciones de la fisiología, los hechos del 
sexo cromosómico, por ejemplo, y sus correlatos genéticos; su distinción 
del sexo hormonal y parte que les corresponde en la determinación 
anatómica. En otras palabras, debemos agregar la corporeidad no es una 
cualidad primaria de la subjetividad, así como para él la individualidad 
no es un dato primero de la sensibilidad, sino que debe construirse, y que 
esta construcción sólo comienza con la emergencia, en el ser humano, de 
esta categoría fundamental, que, por el momento, continúa llamándose 
representación. Para que la individualidad orgánica se convierta en un 
cuerpo es preciso que el significante introduzca el Uno.

A partir de Lacan y de su abordaje según los tres registros: simbólico, 
imaginario y real desde donde puede pensarse el cuerpo. Desde esta mirada, 
y retomando muchos de los autores la postura de Mass Torres; y García 
Manjarrés (2018), se subraya que el cuerpo ocupa un lugar preponderante 
en las relaciones humanas. Así también, Aranciaga (2018) señala que el 
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Otro es el cuerpo. Por su parte, Peiró (2018), también, señala que, Lacan 
redefine la manera en que la palabra impacta en el cuerpo. Entonces, lo que 
muchos autores como Berger et al (2019), Campodónico (2018), Abínzano 
(2018) y Morales Vázquez, M; y Ribeiro Toral, R. (2020), destacan es que, 
en las nuevas formas sintomáticas, en las que incluimos la anorexia, no 
se entrama la amistad, el tejido del síntoma no se teje. Es así que, Vargas 
García (2022) señala que artistas y pensadores han brindado un valioso 
testimonio escrito al examinar su propia experiencia, dando cuenta de los 
fenómenos que padecían y el modo en que se entramaban con sus procesos 
creativos, y es así que resulta importante retomar la consideración sobre 
la función del semblante, del vestido y del cuerpo en el Psicoanálisis. 
Es por ello que Lewis (2019), Machado; y De Battista (2019), Craviotto 
Corbellini (2020), Fernández de la Vega González (2018) y Bañol López 
(2018), investigan el problema de las condiciones de posibilidad de los 
lazos sociales y su relación con el cuerpo en cada caso, tomando como 
casos clínicos a las autobiografías y obras de personalidades mundialmente 
conocidas: Nijinsky, Gabriela Liffschitz y Frida Kahlo. 

Con respecto a la función del juicio en la psicosis estructural y en la 
psicosis desencadenada, Oliveros (2021) así como Tuirán Rougeon; y 
Candiago (2021) enuncian que la pandemia como un acontecimiento, como 
una irrupción de un Real tiene efectos sobre la subjetividad del parlêtre, 
introduce la incertidumbre y coloca al sujeto en una suerte de “i-realidad 
traumática”, por cuanto lo aboca a vivir en suspenso por tiempo indefinido.

Así, encontramos el impacto de diferentes problemáticas: 
• Dasuky Quiceno; y López Arboleda (2018) destacan el hecho de pensar 

la cultura posmoderna como la cultura de la virtualidad real; 
• Glocer Fiorini (2021) aborda la temática de la violencia de género con 
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lógicas no binarias y propone descentrar la cuestión de la diferencia 
sexual;

• Sosa; y Piro (2019) subrayan dos posturas en el autismo: las que 
sostienen que el sujeto autista no tiene un cuerpo y las que argumentan 
que el cuerpo que testimonian armarse es un neoborde;

• De Oliveira Moreira et al (2020) analizan la adolescencia a partir de 
las transformaciones del cuerpo y del deseo de ser libre que llevan a 
referir el encuentro con el otro como asuntos decisivos en el proceso 
de constitución;

• Abínzano; y Fernández (2019) advierten que en la conformación del 
cuerpo del sujeto con anorexia prevalece el odio como pasión, revelado 
por del superyó. 

Por último, se presentan distintas líneas de investigación, a saber: 
comprender la manera en que se da el anudamiento de los tres registros en 
un análisis, el cual plantea la escritura de un real imposible, que se anuda 
por el síntoma en el empalme con el saber inconsciente, posibilitando una 
escritura, produciendo una manera original de recuperación de goce, más 
allá del Otro, del orden de la invención, que permite componer un cuerpo. 
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RESUMEN
El objetivo fue analizar las diferencias entre los diversos factores personales, 
sociales e institucionales en los grupos de alto y bajo rendimiento académico 
de estudiantes universitarios.

Se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, con una 
muestra de n=981estudiantes, se evaluó mediante un cuestionario. Para 
el análisis de los datos, se realizó estadística descriptiva, bivariada y 
multivariante, específicamente el análisis discriminante. En los resultados 
se evidencian las variables que discriminaron entre los grupos, apoyo 
familiar, servicios educativos e insatisfacción con la licenciatura que 
clasificaron adecuadamente al 66,1% de los jóvenes en los grupos. Estas 
variables predicen ligeramente mejor la pertenencia de los participantes al 
grupo de alto rendimiento escolar. Se discuten resultados.

REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
VOLUMEN 11, NÚMERO 27, FASCÍCULO 2, julio-diciembre 2022 / ISSN: 2007-7149



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Nehemías Cuamba Osorio, Teresa Iveth Sotelo Quiñonez, Norma Isabel Rodelo Morales

182

Palabras clave: Rendimiento académico, familia, servicios educativos, 
insatisfacción licenciatura, estudiantes universitarios.

ABSTRACT
The objective was to analyze the differences between 
personal, social and institutional factors in groups of high 
and low academic performance of university students. 
A quantitative, non-experimental and cross-sectional approach was used, 
with a sample of n=981 students, evaluated by means of a structured 
interview. Descriptive, bivariate and multivariate statistics were used for 
data analysis, specifically discriminant analysis. The results show that the 
variables that discriminate between the groups, family support, educational 
services and dissatisfaction with the career adequately classify 66.1% of 
the young people in the groups. This variables predict slightly better the 
belonging of the participants to the high academic performance group. 
Results are discussed.
Key words: Academic performance, family, educational services, 
dissatisfaction with the career, university students.

INTRODUCCIÓN
El rendimiento académico es un tema emergente y abordado con frecuencia 
en el campo de la investigación educativa y la psicología educacional 
(Hernández-Herrera, 2016). Debido a que se enfoca en la interacción de 
elementos relacionados tanto con la institución, como con el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que son la base de la formación de calidad, la cual 
es identificada principalmente por el estudiante (Alston et al., 2014). De 
acuerdo con Garbanzo (2007; 2013) los estudios de rendimiento académico 
en educación superior parecen ser más valiosos, por los procesos de 
evaluación que las propias universidades experimentan, sin embargo, la 
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mayoría de las investigaciones se realizan en niveles de educación básica, 
mientras que en educación superior son escasos. 

Estudiar el rendimiento académico en una Institución de Educación 
Superior, es un tema que permite visualizar una gran diversidad de 
escenarios que requieren atención, entre los que destacan motivación de 
estudiantes, sistemas de evaluación y profesores, incluyendo aspectos 
administrativos e institucionales. Sus resultados llevan a la práctica 
reflexiva de que el rendimiento académico depende del plan y gestión 
estratégica que se desarrolle desde la institución, visualizando mejoras 
a corto plazo que permita brindar apoyo a estudiantes con problemas 
académicos (Hernández-Herrera, 2016).

Por lo tanto, el rendimiento académico es multifactorial en donde 
interactúan diversos factores dentro de los que destacan los componentes 
institucionales, sociales y personales (Froiland & Warrel, 2017; Rocha et 
al., 2021). Dentro de éstos, los aspectos institucionales implican factores 
que no se relacionan únicamente con la enseñanza, sino con el quehacer y 
cultura escolar, infraestructura, organización institucional, normas y reglas, 
sistemas de evaluación que inciden en la eficiencia terminal (Domínguez 
et al., 2014; Rocha et al., 2021). Bajo ese contexto, los procesos educativos 
que reciben los estudiantes se convierten en un elemento fundamental en la 
evaluación de la calidad educativa y en conjunto con los planes de estudio, 
constituyen un indicador sustancial en la calidad total e indicadores que 
determinan el rendimiento académico y la eficacia institucional (Hernández 
et al., 2010; Petruzzellis et al., 2006).

De acuerdo con Rodríguez, Fita y Torrado (2004) valorar el rendimiento 
académico implica establecer la relación entre lo aprendido por el estudiante 
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y la propia naturaleza del proceso de enseñanza y aprendizaje, resultado del 
trabajo académico que el estudiante desempeña en actividades escolares, 
en sus clases y ante sus docentes. Para Grasso (2020) el rendimiento 
académico es entendido como la actuación de los sujetos en escenarios 
educativos, en función de los resultados cualitativos y cuantitativos de sus 
actividades académicas. Entre mejores resultados, mejor su desempeño. 
En ese sentido, el rendimiento académico en universitarios suele quedar 
impreciso, ya que, el principal componente de éste es basado en las notas 
obtenidas por los propios estudiantes (Rodríguez et al., 2004). 

Hablar de bajo o alto rendimiento como un índice escolar, es también 
establecer la relación de diversos factores que determinan su incremento o 
disminución (Rodríguez & Guzmán, 2019; Zapata et al., 2016). Esto indica 
que el rendimiento académico es multicausal, complejo y el resultado de la 
interacción de diversos factores personales, institucionales y académicos 
que se comportan de manera distinta entre los estudiantes (Rocha et 
al., 2021). Por lo tanto, es importante abordar los factores presentes en 
estudiantes y que indicen de manera polarizada (positivo-negativo) en su 
rendimiento académico, categorizándolos en dos grupos (Blanz, 2014; 
Muñoz et al., 2010), es decir, el rendimiento académico como resultado 
de: a) componentes sociales y personales y b) aspectos institucionales. 

Como se ha mencionado, algunos factores asociados al rendimiento 
académico son de tipo escolar e institucional (e.g. infraestructura, 
sistemas de evaluación, elección de los estudios, condiciones y servicios 
de apoyo institucional, relación estudiante-profesor y el ambiente 
estudiantil) (Domínguez et al., 2014; Zapata et al., 2016); otros de tipo 
social y familiar (e.g. apoyo, la formación y la expectativa de los padres 
sobre el estudio de los hijos  y el nivel socioeconómico) (Froiland & 
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Warrel, 2017; Garbanzo, 2007) unos más asociados a variables personales 
(e.g. competencia cognitiva, motivación, satisfacción con la formación 
académica, autoeficacia, inteligencia, aptitudes, formación académica 
previa, entre otros) (Blanz, 2014; Muñoz et al., 2010). 

Dentro de las variables personales, la motivación se asocia con el 
aprendizaje y el rendimiento académico del alumno, un ejemplo son 
los resultados de un estudio en universitarios en el cual se encontró que 
todas las variables motivacionales tienen una alta relevancia para el 
desarrollo del trabajo académico del alumno (Barca-Lozano et al., 2019). 
Además, existe evidencia que los intereses vocacionales se relacionan 
positiva y significativamente con el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios (Felix, 2013), sin embargo, otro estudio señala que no 
existe una asociación significativa entre la orientación vocacional con el 
promedio de calificaciones en la licenciatura (Izar et al., 2011).

Las actividades extracurriculares de los estudiantes son fundamentales 
para la potenciación del rendimiento académico, volviéndose importante 
para su desarrollo personal (Martínez & Valiente, 2020) y se ha empleado 
como sinónimo de actividades extraescolares denominadas como aquellas 
actividades realizadas fuera del horario escolar facilitadas o no por la 
institución (Moriana et al., 2006), sin embargo, existe una diferencia, 
las extraescolares son las realizadas fuera del currículum escolar y las 
extracurriculares facilitadas por la propia institución. Las actividades 
extracurriculares complementan lo aprendido durante el horario escolar, 
en ese sentido, impactan positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes (Martínez & Valiente, 2020).
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Otra de las variables relacionadas con el rendimiento académico es 
el apoyo social, específicamente el apoyo de la familia (Rodríguez & 
Guzmán, 2019), que según una revisión sistemática la asociación entre el 
apoyo familiar y el rendimiento académico va en dos sentidos uno positivo 
y favorable, cuando existe una buena relación intrafamiliar que incrementa 
el rendimiento académico, logrando el éxito del alumno, y otro negativo 
o desfavorable relacionado a problemas o disfuncionalidad familiar, en 
el cual el rendimiento académico disminuye (Fajardo Bullón et al., 2017; 
Rocha et al., 2021; Roska & Kinsley, 2018). Otro estudio muestra que el 
impacto del apoyo familiar en el rendimiento académico no es directo, 
ello significa que el estado emocional media ambas variables (Fernández-
Lasarte et al., 2019).

Con respecto a la satisfacción con la institución y el rendimiento académico 
existe una controversia, hay quienes han obtenido en sus estudios una 
correlación positiva (Fernández et al., 2007), otros sostienen que existe una 
correlación negativa (Huam et al., 2011), los estudiantes más satisfechos 
con la universidad son los que tienen calificaciones más bajas (Abarca 
et al., 2013). Sin embargo, la satisfacción con la educación percibida es 
una variable de interés para las Universidades, pues la satisfacción del 
estudiante con el programa de licenciatura es un indicador de éxito y 
calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) (Hernández et 
al., 2010; Petruzzellis et al., 2006), además, para los estudiantes es un 
indicador de la motivación por estudiar y alcanzar logros profesionales 
(Arias & Flores, 2005). 

Se han realizado estudios de satisfacción con programas de licenciatura con 
objetivos diversos entre ellos se encuentran: los estudian la satisfacción 
como un binomio con insatisfacción definida como, el estado psicológico 
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manifestado en los sujetos y resultado de la interacción de experiencias 
positivas y negativas en función de la actividad desarrollada por ellos 
mismos (López & González, 2001), que se logra cuando el estudiante 
experimenta un balance entre su necesidad y la situación u objeto que la 
cubre dentro del ámbito escolar (Arias & Flores, 2005). Los que evalúan 
la satisfacción de los estudiantes con sus carreras, (Merino-Soto et al., 
2017; Pecina, 2017; Vergara-Morales et al., 2018), también los que asocian 
la satisfacción con el rendimiento académico, encontrado correlaciones 
positivas (Caballero et al., 2007; Cabrera & Galan 2002; Gómez-Sánchez 
et al., 2011), sin embargo, existen otros estudios en los cuales no existe una 
asociación significativa entre ellos (Abarca et al., 2013; Gómez-Sánchez 
et al., 2011). 

Además de la insatisfacción-satisfacción, se evaluó como variable 
institucional los servicios educativos que ofrecen la universidad a los 
estudiantes de primer ingreso, tales como: actividades académicas, 
orientación, acompañamiento y seguimiento. Dichos servicios pueden 
intervenir tanto directa como indirectamente en el rendimiento académico 
y como consecuencia el incremento de la calidad de los propios servicios 
educativos. En la literatura se establece que, los servicios educativos 
influyen en la construcción de la imagen institucional teniendo como 
referentes principales la satisfacción y calidad de la educación (Álvarez et 
al., 2014; Turpo-Chaparro & Jaimes, 2017). Así, la calidad educativa que 
las IES ofrecen resalta la manera más concreta de evaluarla por medio de 
sus estudiantes, como principales receptores de sus servicios educativos 
(Álvarez et al., 2014).

Basada la idea en la perspectiva de que el rendimiento académico, 
posibilita la evaluación de la calidad y eficacia de los procesos educativos 
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de los estudiantes (Alston et al., 2014). Este estudio se fundamenta en el 
amplio debate en torno a los hallazgos de diversas investigaciones y la 
forma de abordar estas variables; se propone indagarlas de manera integral 
y diferenciarlas en los grupos de estudiantes con alto y bajo rendimiento 
académico. En ese sentido, el objetivo del presente estudio fue analizar 
las diferencias entre los diversos factores tales como, motivación para el 
aprendizaje, el apoyo familiar, elección de la vocación en el bachillerato, 
elección de la vocación en la licenciatura, percepción institucional, 
actividades extracurriculares e insatisfacción con la licenciatura, en los 
grupos de alto y bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios 
de Nogales, Sonora.

MÉTODO
Participantes
A través, de un muestreo no probabilístico de estudiantes voluntarios, 
se conformó una n= 981, de los cuales 177 (18.0%) pertenecían a la 
carrera de Psicología; 197 (20.0%) a la carrera de Derecho; 83 (8.5%) 
a Comunicación Organizacional; 125 (12.7%) a Administración; 265 
(27.0%) a la carrera de Negocios y Comercio Internacional; 29 (3.0%) a 
Educación y 105 (10.7%) para otras carreras. 

Se consideraron como criterios de inclusión la credencial vigente y la 
disposición a participar de manera voluntaria en el estudio, se excluyó 
aquellos participantes que contestaran menos del 80% de los instrumentos. 
Del total de la muestra 64 % fue del género femenino y 36 % del género 
masculino distribuidos 30.2% de segundo semestre, 30.4% de cuarto 
semestre, 19.6% sexto semestre y 18.4% de octavo semestre 18.4 %. El 
rango de edad fue de 18-23 años (X̅ = 21.23 años). La muestra se dividió en 
dos grupos según el nivel de rendimiento académico con punto de cohorte 
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de .50, formándose el grupo bajo con 227 participantes y el alto con 748 
estudiantes. 

INSTRUMENTOS
Se desarrolló un cuestionario con un total de 69 reactivos, que se dividieron 
en dos secciones, la primera contiene datos sociodemográficos (16 ítems) 
como: género, edad, estado civil, carrera, semestre, turno, entre otros. La 
segunda parte se integró con preguntas relacionadas a la percepción del 
estudiante mediante una escala Likert de 6 puntos donde nada (1) a mucho 
(6): motivación hacia el aprendizaje (4 ítems), apoyo familiar (5 ítems), 
elección vocacional en el bachillerato (4 ítems), elección vocacional en 
la licenciatura (11 ítems), servicios educativos (8 ítems), actividades 
extracurriculares (11 ítems) e insatisfacción con la licenciatura (6 ítems) y 
el rendimiento académico (4 ítems).
 
PROCEDIMIENTO
Primeramente, se solicitaron los permisos correspondientes a las 
autoridades de la institución; después se capacitó a varios estudiantes de la 
carrera de psicología en competencias de aplicación de instrumentos tanto 
de forma presencial como en línea, se solicitó a los maestros su permiso 
para poder aplicar el instrumento de forma grupal en clases virtuales. 
Posteriormente se solicitó la credencial y la participación voluntaria a los 
estudiantes para hacerles llegar el instrumento por medios electrónicos, 
brindándoles acompañamiento durante la aplicación.  

ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de los datos se utilizó el Software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS, versión 21), para lograr el objetivo del 
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estudio fueron: estadística descriptiva, bivariada, multivariada inferencial, 
específicamente el análisis discriminante.

RESULTADOS
En el análisis bivariado con prueba t de Student para muestras 
independientes se observa que, el apoyo familiar, la elección vocacional 
en el bachillerato y en la licenciatura además de la percepción institucional 
tienen mayor frecuencia en el grupo de estudiantes con alto rendimiento 
académico, mientras que la insatisfacción con la licenciatura en el grupo 
de bajo rendimiento. El análisis del tamaño del efecto sugiere que las 
diferencias más importantes están en el apoyo familiar y la insatisfacción 
con la licenciatura (Tabla 1).
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La función discriminante diferenció significativamente a los grupos de 
estudiantes con alto y bajo rendimiento académico (X2 =80,77, p <0,000; 
Wilks’Λ = .92; coeficiente canónico = .28). La función integrada por 
variables relacionales muestra que la insatisfacción con la licenciatura 
correlaciona positivamente con la función discriminante y el apoyo 
familiar y la percepción institucional negativamente (Tabla 2).

Las variables que integran la función discriminante clasificaron 
adecuadamente al 66, 1% de los jóvenes en los grupos de bajo y alto 
rendimiento académico. Estas variables predicen ligeramente mejor la 
pertenencia de los participantes al grupo de alto rendimiento escolar (Tabla 
3).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados se infiere que la motivación para el aprendizaje no 
diferencia a los grupos de bajo y alto rendimiento académico, contrario 
a lo reportado por Barca-Lozano et al. (2019), que para ellos la variable 
motivacional se asocia con el aprendizaje y rendimiento académico. Las 
discrepancias pueden explicarse a la forma de medir el constructo, aunque 
no diferenció entre los dos grupos, el promedio es mayor en el grupo de 
alto rendimiento académico, lo anterior implica que la motivación de los 
estudiantes, conlleva otras variables no necesariamente el rendimiento 
académico, sino la relación con la calidad de su compromiso como 
estudiante y con la forma efectiva en que haya sido orientado, además del 
placer al realizar y ejecutar sus actividades escolares (Valle et al., 2015). 

Con relación al apoyo social, específicamente el apoyo familiar, diferencia 
a los grupos de estudiantes al grupo alto de rendimiento académico, 
congruente con lo encontrado en la literatura (Fajardo Bullón et al., 2017; 
Rocha et al., 2021; Rodríguez & Guzmán, 2019; Roska & Kinsley, 2018) 
cuando el estudiante tiene una buena relación familiar, es decir, está inserto 
en una familia que le provee de recursos económicos, afectivos, calidad en 
la comunicación, un clima familiar cálido y de confianza, donde los padres 
tienen expectativas, facilitan y motivan el aprendizaje de los hijos; en otras 
palabras, cuando la familia es un facilitador del desarrollo emocional y 
social (Lastre et al., 2018), esta contribuye a incrementar su rendimiento 
y éxito académico. Sin embargo, en este estudio no es posible determinar 
sí la relación es directa o indirecta entre el apoyo familiar y el rendimiento 
académico como lo sugieren (Fernández-Lasarte et al., 2019) por que no se 
midieron variables emocionales que pudieran mediar esta relación.
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Con respecto a las variables vocacionales los resultados aquí presentados 
concuerdan con el hallazgo de Felix (2013) y Barreat et al. (2016) que 
reportan una relación significativa de la elección vocacional desde su 
orientación con el rendimiento académico y qué una correcta decisión 
vocacional impactará de manera positiva en el desarrollo de los estudiantes 
tanto en lo individual como en lo social; lo que significa que quienes 
presentan un mayor rendimiento académico, eligen de forma asertiva la 
licenciatura.

Asimismo, estos resultados difieren de Izar et al. (2011) que señalan que 
no existe una asociación significativa entre estas variables, pese a que la 
orientación vocacional en nuestro país es uno de los principales problemas 
que presenta la educación superior. 

En ese sentido y de acuerdo con Felix (2013) se requiere realizar estudios 
sistemáticos y más actuales sobre los procesos de admisión de estudiantes 
y las particularidades de los exámenes en las universidades, de modo que, 
atiendan intereses vocacionales y profesionales, con la finalidad de evitar 
el fenómeno llamado “efecto trampolín”, es decir, el ingreso de estudiantes 
a una carrera como un medio para cambiarse a otra, sin presentar interés 
vocacional repercutiendo negativamente en su proceso de aprendizaje y 
rendimiento académico.
 
Ahora bien, de acuerdo con Barreat et al. (2016) el ingreso de estudiantes 
a una licenciatura se ha vuelto complicado para ellos, ya que dicho 
proceso debe reconocer sus diferencias individuales y atender un enfoque 
psicosocial por parte de las instituciones para reconocer sus capacidades, 
valores y sobre todo intereses vocacionales y motivacionales que les 
permita enfrentar los diversos escenarios en el rendimiento académico 
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durante los estudios universitarios. Por lo tanto, para que la orientación 
vocacional mejore el rendimiento académico, debe atender profesiones 
adaptadas a la realidad personal y social de los estudiantes. 

En cuanto a las actividades extracurriculares tampoco se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo de estudiantes de bajo y alto 
rendimiento como se observa en la literatura (Martínez & Valiente, 2020), sin 
embargo, la media es mayor en el grupo de estudiantes de alto rendimiento 
académico. Por lo tanto, realizar actividades extracurriculares, incrementa 
el rendimiento académico de estudiantes, ya que estas actividades se 
configuran como elementos importantes para el desarrollo y bienestar 
emocional y personal, mejorando el autoconcepto y la motivación hacia el 
aprendizaje escolar.

Los servicios educativos y la satisfacción-insatisfacción con la institución 
discriminan entre los grupos de bajo y alto de rendimiento académico, 
obteniendo una media mayor en el grupo de estudiantes con alto rendimiento; 
estos resultados coinciden con otros estudios dentro del ámbito educativo 
(Caballero et al., 2007; Cabrera & Galan 2002; Fernández et al., 2007; 
Gómez-Sánchez et al., 2011); sin embargo, se contraponen a lo reportado 
por Huam et al. (2011) y Abarca et al. (2013) quienes argumentan que los 
estudiantes con mayor nivel de satisfacción con la institución son aquellos 
que presentan bajo rendimiento académico (e.g. promedio y calificaciones 
más bajas). 

En conclusión, los componentes de las variables sociales (e.g. apoyo 
familiar) y de las variables institucionales (e.g. servicios educativos y 
satisfacción e insatisfacción institucional) fueron las que mayormente 
discriminaron entre los grupos de bajo y alto rendimiento académico 
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en estudiantes (Abarca et al., 2013; Rocha et al., 2021). Mientras que 
los componentes de las variables personales (e.g. motivación hacia el 
aprendizaje, elección vocacional y actividades extracurriculares) no 
discriminaron entre ambos grupos de rendimiento académico, resultado 
que concuerda con lo que señalan Martínez y Valiente (2020) que las 
actividades extracurriculares de los estudiantes son fundamentales para la 
potenciación del rendimiento, y se vuelven importantes para su desarrollo 
personal, pero que está determinado por el mismo contexto y nivel 
económico para su realización. 

Se sugiere que en futuros estudios se trabaje con la operacionalización 
conceptual de algunas de las variables que se reportan en el presente estudio, 
específicamente con insatisfacción con la carrera, servicios educativos y 
actividades extracurriculares, con la finalidad de diseñar instrumentos de 
medida válidos y confiables, así como la utilización de métodos estadísticos 
robustos que permita confirmar relaciones de causalidad entre los factores.



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Nehemías Cuamba Osorio, Teresa Iveth Sotelo Quiñonez, Norma Isabel Rodelo Morales

196

REFERENCIAS
Abarca, S., Cáceres, S., Jiménez, E., Moraleda, V., & Romero, B. (2013). 

Satisfacción de los alumnos con la institución universitaria y el 
rendimiento académico. Revista Electrónica de Investigación 
Docencia Creativa, 2 48-53. http://doi:10.30827/Digibug.27613  

Alston, G., Lane, D., & Wright, N. (2014). The methodology for the early 
identification of students at risk for failure in a professional degree 
program. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 6(6) 798-
806. doi:10.1016/j.cptl.2014.07.006

Álvarez, J., Chaparro, E., & Reyes, D. (2014). Estudio de la satisfacción 
de los estudiantes con los servicios educativos brindados por 
instituciones de educación superior del valle de Toluca. REICE. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 
13(2) 5-26. http://hdl.handle.net/10486/668275

Arias, F., & Flores, A. (2005). La satisfacción de los estudiantes con su 
carrera y su relación con el promedio y el sexo. El caso de la carrera 
de contaduría de la Universidad Veracruzana en Nogales, Veracruz. 
Hitos de Ciencias Económico Administrativas, 29 9-14. https://doi.
org/10.19136/hitos.a11n29.4381

Barca-Lozano, A., Montes-Oca-Baez G., & Moreta, Y. (2019). Motivación, 
enfoques de aprendizaje y rendimiento académico: Impacto de metas 
académicas y atribuciones causales en estudiantes universitarios de 
educación de la República Dominicana. RECIE. Revista Caribeña 
De Investigación Educativa, 3 (1) 19-48. https://doi.org/10.32541/
recie.2019.v3i1.pp19-48.

Barreat, Y., Benítez, A., Fuentes, L., & Noel, G. (2016). Asesoramiento 
vocacional y rendimiento académico en estudiantes del programa 
Fray Juan Ramos de Lora. Educere, 20 (66) 355-366

Blanz, M. (2014). How do study satisfaction and academic performance 
interrelate? An investigation with students of Social Work programs. 
European Journal of Social Work, 17 (2) 281-292. https://doi.org/10.1
080/13691457.2013.784190

Fajardo Bullón, F., Maestre Campos, M., Felipe Castaño, E., León del Barco, 
B., & Polo del Río, M.I. (2017). Análisis del rendimiento académico 



197

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 181-201

de los alumnos de educación secundaria obligatoria según las variables 
familiares. Educación XX1, 20 (1) 209-232. https://doi.org/10.5944/
educxx1.17509

Caballero, C., Abello, R., & Palacio, J. (2007). Relación del burnout y el 
rendimiento académico con la satisfacción Frente a los estudios en 
estudiantes universitarios. Avances en Psicología Latinoamericana, 
25 (002) 98-111. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=79925207

Cabrera, P., & Galán, E. (2002). Satisfacción escolar y Rendimiento 
académico. Revista de Psicodidáctica, 14 86-98. Disponible en: https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501406

Domínguez, D., Sandoval, M., Cruz, F., & Pulido, A. (2014). Problemas 
relacionados con la eficiencia terminal desde la perspectiva de 
estudiantes universitarios. REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 12 (1) 25-34. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55129541002

Felix, I. (2013). Interés vocacional-profesional y rendimiento académico 
en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
2012. Apuntes de Ciencia y Sociedad, 03(02) 165-172. https://doi.
org/10.18259/acs.2013020

Fernández, J. E., Fernández, S., Álvarez, A., & Martínez, P. (2007). 
Éxito académico y satisfacción de los estudiantes con la enseñanza 
universitaria. Relieve, 13, (2) 203- 214.  Disponible en: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=91613204

Fernández-Lasarte, O., Ramos-Díaz, E., & Sáez, I. A. (2019). Rendimiento 
académico, apoyo social percibido e inteligencia emocional en la 
universidad. European Journal of Investigation in Health, Psychology 
and Education, 9 (1) 39-49. doi: 10.30552/ejihpe.v9i1.315

Froiland, J., & Worrell, F. (2017). Parental Autonomy Support, Community 
Feeling and Student Expectations as Contributors to Later Achievement 
among Adolescents. Educational Psychology, 37 (3) 261-271. https://
doi.org/10.1080/01443410.2016.1214687



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Nehemías Cuamba Osorio, Teresa Iveth Sotelo Quiñonez, Norma Isabel Rodelo Morales

198

Garbanzo, G. M. (2013). Factores asociados al rendimiento académico en 
estudiantes universitarios desde el nivel socioeconómico: Un estudio 
en la Universidad de Costa Rica. Revista Electrónica Educare, 
17 (3) 57-87.  Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=194128798005

Garbanzo. G. M. (2007). Factores asociados al rendimiento académico 
en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de 
la educación superior pública. Revista Educación, 31 (1) 43-63. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44031103

Gómez-Sánchez, D., Oviedo-Marín, R., & Martínez-López, E. I. (2011). 
Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante 
universitario. Tecnociencia Chihuahua 5(2), 90-97. Recuperado a 
partir de: https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia/article/
view/699

Grasso, P. (2020). Rendimiento académico: un recorrido conceptual 
que aproxima a una definición unificada para el ámbito superior / 
Academic performance: a conceptual journey that approximates a 
unified definition for the higher level. Revista de Educación, 0 (20), 
89-104. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/
view/4165/4128

Hernández, C.A., Lara, B., Ortega, M., Martínez, M.G., & Avelino, I. 
(2010). Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes 
de la licenciatura en didáctica del francés. Revista de Educación y 
Desarrollo, 15.  

Hernández-Herrera, C. (2016). Diagnóstico del rendimiento académico de 
estudiantes de una escuela de educación superior en México. Revista 
Complutense de Educación, 27 (3) 1369-1388. doi: https://doi.
org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n3.48551

Huam, T., Rasli, A.M., & Chye, L.T. (2011). Student satisfaction and academic 
performance: A discriminant analysis approach. Interdisciplinary 
Journal of Contemporary Research in Business, 3 (2) 1401-1407. 
https://www.researchgate.net/publication/292704725_Student_
satisfaction_and_academic_performance_A_discriminant_analysis_
approach



199

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 181-201

Izar, J. M., Ynzunza C. B., & López, H. (2011). Factores que afectan el 
desempeño académico de los estudiantes de los estudiantes de nivel 
superior en Rioverde, San Luis Potosí, México. CPU-e, Revista de 
Investigación Educativa, 12 1-18.  Disponible en: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=283121721005

Lastre, K., López, L., & Alcázar, C. (2018). Relación entre apoyo familiar 
y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación 
primaria. Psicogente, 21(39), 102-115. https://doi.org/10.17081/
psico.21.39.2825

López, A., & González, V. (2001). Niveles de satisfacción por la clase de 
Educación Física. Revista Digital 6 (32). Buenos Aires. 

Martínez, M., & Valiente, C. (2020). Actividades extraescolares y   
rendimiento académico: diferencias según el género y tipo de centros. 
MLS Educational Research, 4 (1) 73-89. https://doi.org/10.29314/
mlser.v4i1.286

Merino-Soto, C., Domínguez-Lara, S., & Fernández-Arata, M. (2017). 
Validación inicial de una Escala Breve de Satisfacción con los Estudios 
(EBSE) en estudiantes universitarios de Lima. Educación Médica, 18 
(1) 74-77. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.016

Moriana, J., Alós, F., Alcalá, R., Pino, M., Herruzo, J., & Ruiz, R. (2006). 
Extracurricular activities and academic  performance  in  secondary  
students. Electronic  Journal  of Research in Educational Psychology, 
4 (8), 35-46. 

Muñoz, J., Martínez, L., & Armengol, C. (2010). Factores del currículo 
condicionantes de los resultados escolares. Educar, 46 87-106. https://
doi.org/10.5565/rev/educar.86

Pecina, L. (2017). Satisfacción académica del estudiante de enfermería 
en una Universidad Pública de México. Revista electrónica sobre 
Tecnología, Educación y Sociedad, 4 (7). Recuperado de: https://
www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/639   

Petruzzellis L., D’uggento A. & Romanazzi S. (2006). Student Satisfaction 
And Quality Of Services In Italian Universities. Managing Service 
Quality, 16, (4) 369-364. doi:10.1108/09604520610675694



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Nehemías Cuamba Osorio, Teresa Iveth Sotelo Quiñonez, Norma Isabel Rodelo Morales

200

Rocha, C., Santiago, N., & Borré-Ortiz, Y. (2021). Funcionalidad familiar y 
Rendimiento académico en estudiantes de Ciencias De la Salud: Una 
revisión sistemática. SU 2022, 37 465-487.

Rodríguez, D., & Guzmán, R. (2019). Rendimiento académico y factores 
sociofamiliares de riesgo. Variables personales que moderan su 
influencia. Perfiles educativos, 41(164), 118-134. https://doi.
org/10.22201/iisue.24486167e.2019.164.58925

Rodríguez, S., Fita, E., & Torrado, M. (2004). El rendimiento académico 
en la transición secundaria-universidad. Revista de Educación, 334, 
391-414. 

Roksa, J., & Kinsley, P. (2018). The Role of Family  Support in Facilitating 
Academic Success of Low-Income Students”, Research in Higher 
Education, 60 415-436. doi:10.1007/s11162-018-9517-z

Turpo Chaparro, J., & Jaimes, D. (2017). Estudio de los vínculos entre 
cultura organizacional y calidad de los servicios educativos en la 
imagen institucional de una universidad privada confesional. Apuntes 
Universitarios, 7 (1) 97–116. https://doi.org/10.17162/au.v7i1.203

Valle, A., Pan, I., Nuñez, J., Rosario,. P., Rodriguez, S., & Regueiro, B. 
(2015). Deberes escolares y rendimiento académico en Educación 
Primaria. Anales de Psicología. 31, (2) 562- 569 http://dx.doi.
org/10.6018/analesps.31.2.171131

Vergara-Morales, J., Del Valle, M., Díaz, A., & Pérez, M. V. (2018). 
Adaptación de la escala de satisfacción académica en estudiantes 
universitarios chilenos. Psicología Educativa, 24  99-106. https://doi.
org/10.5093/psed2018a15

Zapata, A. M., Cabrera, G. P. & Velásquez, M. A. (2016). Factores 
institucionales incidentes en el rendimiento académico: un estudio de 
percepción. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 8(1), 35-
48. Recuperado a partir de: https://revistas.udea.edu.co/index.php/
psicologia/article/view/326891

Envió  a dictamen: 28 marzo 2022
Reenvió: 4 mayo 2022

Aprobado: 30 junio 2022



201

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 181-201

Nehemías Cuamba Osorio. Doctor en Psicología. PTC-Universidad de 
Sonora, México. Candidato SNI, Perfil PRODEP. Línea de investigación: 
Educación y bienestar psicosocial.correo electrónico: nehemias.cuamba@
unison.mx.  

Teresa Iveth Sotelo Quiñonez. Doctora en Ciencias Sociales. PTC-
Universidad de Sonora, México. SNI I, Perfil PRODEP. Línea de 
investigación: Educación y bienestar psicosocial.  Correo electrónico: 
teresa.sotelo@unison.mx

Norma Isabel Rodelo Morales. Doctora en Psicología. PTC-Universidad 
de Sonora, México. Apoyo a NPTC PRODEP. Línea de investigación: 
Educación y bienestar psicosocial. Correo electrónico: norma.rodelo@
unison.mx



SIGNIFICADOS DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO EN MUJERES Y VARONES ADULTOS DIAGNOSTICADOS.

Oscar Alejandro Palacios Rodríguez, Teresa Margarita Torres López, Dulce María Galarza Tejada

202

SIGNIFICADOS DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO EN MUJERES Y VARONES

ADULTOS DIAGNOSTICADOS.
MEANINGS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION

IN DIAGNOSED ADULT FEMALES AND MALES.

Oscar Alejandro Palacios Rodríguez*, Teresa Margarita Torres López**, Dulce María Galarza Tejada*.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí*, Universidad de Guadalajara, México.

Correspondencia: o.palacios.rdz@gmail.com

RESUMEN
Objetivo: analizar los significados que le atribuyen a la infección por Virus 
del Papiloma Humano (VPH) mujeres y varones adultos diagnosticados. 
Método: estudio cualitativo basado en Teoría Fundamentada con la 
realización de 27 sesiones de entrevistas intensivas y semiestructuradas. 
Resultados: los significados sobre la infección por VPH se construyen 
y transforman a partir de cinco conceptos: darse cuenta de la infección, 
atender el estado de salud, pasar procesos emocionales, pasar procesos 
psicosociales y resignificar la infección. Destacan las emociones 
experimentadas, por lo cual la infección es referida como una “enfermedad 
sumamente emocional”. Conclusiones: los significados sobre la infección 
por VPH definen pensamientos y acciones que influyen en cómo las 
personas diagnosticadas atienden su salud, cómo lo viven emocionalmente, 
cómo lo comparten con sus seres cercanos y cómo lo sobrellevan. Los 
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presentes hallazgos posibilitan el diseño de estrategias para la atención y 
la prevención de la infección por VPH.
Palabras clave: significados, virus del papiloma humano, teoría 
fundamentada, emociones, interacción social.

ABSTRACT
Objective: to understand the meanings attributed to Human Papillomavirus 
(HPV) infection by diagnosed adult women and men. Method: qualitative 
study based on Grounded Theory with 27 intensive and semi-structured 
interview sessions. Findings: meanings about HPV infection are constructed 
and transformed from five concepts: realizing the infection, taking care 
of the state of health, going through emotional processes, going through 
psychosocial processes and resignifying the infection. The emotions 
experienced stand out, so that the infection is referred to as a “highly 
emotional disease”. Conclusions: the meanings about HPV infection 
define thoughts and actions that influence how diagnosed persons take care 
of their health, how they experience it emotionally, how they share it with 
their close ones and how they cope with it. The present findings make it 
possible to design strategies for the care and prevention of HPV infection.
Keywords: meanings, human papillomavirus, grounded theory, emotions, 
interpersonal interaction.

INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), se estima que 
cada día más de un millón de personas se contagian de alguna Infección 
de Transmisión Sexual (ITS) en el mundo, por lo que esta condición se 
encuentra dentro de las cinco principales causas por las cuales las personas 
adultas solicitan atención médica a nivel mundial. Especialmente, la 
infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) representa en la 
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actualidad un problema de salud que tiene implicaciones importantes a 
nivel biológico, psicológico, social y económico en la población a nivel 
mundial (OMS, 2019).

El VPH es una infección trasmitida en su mayoría por contacto sexual que 
afecta tanto a mujeres como varones. Su relevancia radica principalmente 
en ser causa del desarrollo de cáncer y la aparición de verrugas genitales, 
por lo que los más de 100 tipos de VPH estimados hasta el momento han 
sido clasificados como de alto o bajo riesgo, según su potencial oncogénico. 
Por un lado, se ha considerado que los VPH 16 y 18, catalogados de alto 
riesgo, son causa del 70% de los casos de Cáncer Cérvico uterino (CaCu); 
además de estar relacionados con los cánceres de ano, vulva, vagina, pene, 
entre otros. Por otro lado, los VPH 6 y 11, clasificados como de bajo riesgo, 
provocan la aparición de verrugas genitales, cuyo contagio suele ser fácil y 
frecuente (OMS, 2019).

Aunado a los efectos potencialmente negativos que tiene la infección por 
VPH a nivel biológico, la literatura cuenta con evidencia para afirmar 
que su detección repercute de manera significativa a nivel emocional, 
cognitivo, comportamental, social y sexual tanto en mujeres y varones que 
han adquirido el virus, ya sea de alto o bajo riesgo. Es importante señalar 
que estas afecciones pueden influir de manera considerable en la manera 
en que las personas con VPH afrontan la situación, así como la forma en 
que manejan su proceso de atención en salud; no obstante, también se ha 
reportado que las personas diagnosticadas pueden llegar a desarrollar un 
comportamiento más saludable e inclusive resiliente (Palacios, Torres y 
Galarza, 2020).
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Si bien la vida de las personas se ve afectada de forma considerable y hay 
elementos de carácter común, es importante considerar que la infección por 
VPH tiene un significado distinto para quienes han sido diagnosticados con 
ésta (Castro & Arellano, 2014). En este sentido, desde el Interaccionismo 
Simbólico se plantea que a partir del proceso continuo de interacción 
social entre los individuos surgen los significados, los cuales influyen de 
manera importante en las acciones y el comportamiento de las personas; 
razón por la que los fenómenos deben ser estudiados desde la perspectiva 
de la persona y con base en el significado que tiene para ella (Castro, 2011; 
Charmaz, 2006, De la Cuesta, 2006).

Así pues, estudiar los significados atribuidos a la infección por VPH es 
relevante, pues delimitan de manera importante las prácticas de prevención 
y autocuidado en las personas (Arellano & Castro, 2013; Kahn et al., 2007). 
La creación de un marco de referencia, a partir de la perspectiva de quienes 
han sido diagnosticados con el virus, se muestra como una oportunidad 
de estudiar los elementos que puedan garantizar una atención de salud de 
calidad y centrada en las necesidades de las personas e, inclusive, definir 
aspectos para la disminución o la prevención de los efectos de carácter 
psicológico, social y sexual; además de promocionar un comportamiento 
más seguro y saludable. De esta manera, la presente investigación tuvo 
como objetivo analizar los significados que le atribuyen a la infección 
por Virus del Papiloma Humano mujeres y varones adultos que han sido 
diagnosticados con el virus.

MÉTODO
Diseño
Se realizó una investigación basada en el diseño metodológico de la Teoría 
Fundamentada (TF), la cual es definida como “pautas sistemáticas, aunque 
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flexibles, para recopilar y analizar datos cualitativos para construir teorías 
fundamentadas en los datos mismos” (Charmaz, 2006). En particular, se 
tomó la perspectiva de la TF Constructivista de Kathy Charmaz (2006; 
2012), la cual consiste en una revisión contemporánea de la propuesta ini-
cial de Glaser y Strauss (1967).

Muestreo
Se contempló la participación de mujeres y varones adultos que radicaban 
en la ciudad de San Luis Potosí, México y habían recibido el diagnostico 
positivo de la infección por VPH. El acceso a los participantes fue a través 
de una asociación civil donde se ofrecía servicio médico para el diagnóstico 
y el tratamiento de ITS. Para esto se realizó un muestreo propositivo con 
la intención de obtener una muestra que representará un grupo diverso 
(Teddie & Yu, 2007). Cabe mencionar que se consideró la participación 
de mujeres y varones con infección por VPH de alto y bajo riesgo para 
enriquecer la teoría con base en una diversidad de significados.

Técnicas
La entrevista cualitativa es considerada como la mejor técnica para la 
recolección de datos en TF; no obstante, esto no significa que no puedan 
utilizarse otras técnicas o incluso puedan emplearse en conjunto (Charmaz, 
2006; Lúquez & Fernández, 2016). De esta forma, para la recolección de 
los datos se utilizaron la entrevista intensiva, la entrevista semiestructurada 
y las notas de campo.

En las entrevistas intensivas se solicitó a la persona que describiera 
el fenómeno; además de dirigirla a reflexionar sobre sus experiencias 
de manera distinta a como podrían ocurrir en su vida cotidiana, de tal 
forma que se procuró que la conversación fuera en mayor parte por la 
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persona participante. La conversación inicial fue amplia y abierta para 
posteriormente irse focalizando en ciertas temáticas. En este sentido, como 
refiere Charmaz (2006), la conversación puede iniciar de una manera poco 
orientada hasta transformarse en una entrevista semiestructurada. Por su 
parte, las notas de campo fueron clasificadas en tres tipos: metodológicas, 
descriptivas y analíticas (Bernard, 1995).

ANÁLISIS
Se siguieron las principales estrategias de análisis o pautas básicas de la 
TF (Charmaz, 2006; Charmaz, 2012):

• La codificación: proceso en el que se define de que tratan los datos, 
lo que permite resumirlos y formar un marco analítico para la 
construcción del análisis. La TF Constructivista tiene por lo menos 
dos fases: (a) la codificación inicial, que implica acercarse a los 
códigos iniciales y estar abierto a las posibles direcciones teóricas de 
los datos; y (b) la codificación focalizada o selectiva, que utiliza los 
códigos iniciales considerados como relevantes para posteriormente 
ir organizando los datos y desarrollar categorías (Charmaz, 2006; 
Charmaz, 2012).

• El método comparativo constante: estrategia que permite analizar los 
conceptos y las teorías que van surgiendo durante la investigación. 
La comparación se puede observar en cada una de las etapas de la 
investigación, así como a lo largo del desarrollo del análisis en la TF 
(Charmaz, 2006).

• Los memos: anotaciones que posibilitan analizar los datos y elevar 
los códigos a categorías, además de clarificar lo que está sucediendo 
con los primeros análisis (Charmaz, 2012).

• El muestreo teórico: método comparativo a través del cual la persona 
investigadora busca desarrollar las propiedades de sus categorías. 
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Más que definirse como un tipo de muestreo, representa una 
estrategia de la TF con cierta lógica, de modo que aquí como en otros 
momentos es importante continuar formulando preguntas y buscar 
respuestas más enfocadas que posibiliten un mejor alcance teórico 
(Charmaz, 2006; Charmaz, 2012).

El análisis implicó la comparación constante de los códigos, las categorías 
y los conceptos que iban emergiendo, por lo que se requirió en varias 
ocasiones de una revisión para ir depurando y seleccionado lo más 
significativo. La recolección de los datos se detuvo hasta la suficiencia 
teórica; es decir, el momento del análisis en el cual las categorías fueron 
sugeridas y no saturadas por los datos (Dey, 2007).

Adherirse a las pautas básicas del análisis en TF, posibilitó la construcción 
analítica de los datos en un proceso riguroso para su descripción, 
ordenamiento conceptual y teorización (Strauss y Corbin, 2002). Asimismo, 
se realizó un ejercicio de reflexividad, el cual es uno de los argumentos que 
distingue a la TF Constructivista de otras, ya que su relevancia radica en 
la construcción analítica de los datos entre las personas participantes y las 
personas investigadoras (Charmaz, 2006; Charmaz, 2009).

Consideraciones éticas
El presente estudio fue sometido a evaluación y aprobado por el Comité 
de Ética e Investigación del Doctorado en Ciencias de la Salud Pública 
de la Universidad de Guadalajara, registro DCSP/CEI/2016/260618/038. 
Asimismo, según la Ley General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud en México, este trabajo se considera de riesgo mínimo; 
pues no se tuvo como objetivo la implementación de alguna intervención 



209

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 202-229

o la modificación de variables relacionadas a la salud de las personas 
participantes (Secretaria de Salud, 2014).

Al momento de entrevistar a las personas participantes se otorgó un 
consentimiento informado, donde se expresaba la importancia y la finalidad 
del estudio, los procedimientos a realizar, los posibles riesgos de la 
participación, los beneficios y los derechos, así como la libertad a cambiar 
de opinión sobre las condiciones de participación y el aseguramiento del 
anonimato y la confidencialidad (Secretaria de Salud, 2014).

RESULTADOS
Se realizaron 27 sesiones de entrevista a ocho personas, cuya edad promedio 
fue de 30.14 años, donde la persona más joven tenía 20 años y la mayor 
60 años. La mayoría se encontraban solteras, aunque también la mayor 
parte contaba con una relación de pareja. En lo que se refiere al grado 
de escolaridad, la mitad de las personas tenían estudios de licenciatura. 
Se tuvo mayor participación por parte de las mujeres y las personas en 
su mayoría afirmaron tener una orientación heterosexual. Finalmente, 
con relación al tipo de VPH, la mitad de las personas aseguró haber sido 
diagnosticadas con una infección de alto riesgo, mientras que la otra mitad 
con una de bajo riesgo (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Datos generales de las personas participantes

Datos N % Datos N %
Edad (años) Estado civil
  18 – 25 4 50   Casada 1 12.5
  26 – 30 3 37.5   Soltera 7 87.5
  31 + 1 12.5
Identidad sexual Orientación sexual
  Hombre 3 37.5   Heterosexual 5 62.5
  Mujer 5 62.5   Homosexual 3 37.5
Tipo de VPH Pareja actual
  Alto riesgo 4 50   No 2 25
  Bajo riesgo 4 50   Si 6 75
Escolaridad
  Preparatoria o bachillerato 2 25
  Licenciatura 4 50
  Posgrado 2 25

Nota. Elaboración propia.

Descripción y ordenamiento conceptual
La selección de los códigos se fue realizando a partir de la frecuencia 
de aparición de estos, así como la capacidad que tenían de explicar el 
objeto de estudio. Durante la primera fase de la codificación; es decir, la 
codificación inicial, se realizaron dos revisiones. Posteriormente, durante 
la segunda fase de la codificación, la codificación selectiva, se realizaron 
dos revisiones más. A partir de la codificación selectiva surgieron cinco 
conceptos que dieron sustento a la teoría sugerida a partir del análisis y la 
interpretación en este proceso (ver Figura 1).



211

Vol. 11, No.27, Fasc. 2, julio-diciembre 2022
pp. 202-229

Figura 1. Diagrama sobre el análisis y la comparación constante de los datos. Elaboración 

propia.

Darse cuenta
En este concepto se presenta la manera en cómo las personas significan la 
infección por VPH como una condición amenazante para su salud, la cual 
se va construyendo a partir de la interacción que tienen con las primeras 
manifestaciones de la infección en su cuerpo, la movilización en búsqueda 
de atención médica y finalmente la confirmación del diagnóstico.
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Ah porque sentía, porque al principio sentía como una bolita 
en,pues; pues en mi parte (órganos sexuales), verdad.Y después 
como que vi que me empezaban a crecer más, porque yo 
pensaba que eran granitos. Porque a mí me salieron como por 
ejemplo hoy y en cinco días ya estaban crecidas (Participante 
5, mujer, VPH de bajo riesgo).
Y este; pero digamos que hubo una etapa como decisiva en 
la que dije “¡Ya, chingue su madre! ¡Tengo que atacarlo 
ahorita!”.Fue como “¿Es esto? ¡Va, vamos a acabarlo lo más 
rápido que podamos!”. O sea, vamos a darle continuidad y 
vamos a atacar el problema (Participante 1, varón, VPH de 
bajo riesgo).
Y pues finalmente tu como mujer sabes todo lo que te, te 
representa. Yo antes pensaba que era una enfermedad de 
mujeres ya grandes, no sé; pero pues la realidad es que no 
(Participante 3, mujer, VPH de alto riesgo).

Atender el estado de salud
En el siguiente concepto, se narra la forma en como los significados 
atribuidos a la infección por VPH, se van construyendo como una condición 
que, ya instaurada en el cuerpo, requiere atención médica por un tiempo 
indefinido. Lidiar con la infección por VPH se encuentra polarizado entre 
una experiencia compleja y demandante, y el ánimo y la motivación por 
sanarse, lo que en gran medida se ve influido por que las personas hayan 
recibido una buena o una mala atención. De esta forma, esto lleva a que 
las personas sean más conscientes de los riesgos sexuales y valoren la 
importancia de procurar la propia salud e inclusive la de personas cercanas.
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Si sabía que dolía; pues me aguantaba. Decía “Bueno, 
entonces esto es para mejorar” (el tratamiento). O sea, te 
dicen “Te va a doler un poquito”; ¡pero te duele un chingo! 
(ríe). Pero bueno, o sea, tienes que aguantarte (Participante 7, 
mujer, VPH de alto riesgo).
Y digo “¡Ah!”; pues si dio gusto e inclusive salí contenta (de 
la consulta).Este; pero ya le dije (a su amiga), “que no, igual 
ya se me quita ya con cuidados pues ya, a la mejor ya vamos a 
estar bien” (Participante 8, mujer, VPH de alto riesgo).
Y le digo (a su hermana) “Si, o sea todos no lo tenemos 
que hacer (el papanicolaou)”. Y le digo “Y ya si tú también 
iniciaste tu vida sexual, pues si es recomendable de que lo 
hagas”. Como decir “Tengo a lo mejor, mi hermana, que me 
preocupa¿no? Me preocuparía que ella pasara por lo mismo” 
(Participante 4, mujer, VPH de alto riesgo).

Vivir procesos emocionales
Este concepto muestra la manera en cómo las personas participantes 
significan la infección por VPH como un proceso que involucra diversas 
emociones que van desde la negación hasta la aceptación de la situación. 
En este sentido, la infección por VPH se caracteriza por una experiencia 
emocionalmente difícil caracterizada por miedos y culpa que se reflejan 
en las distintas áreas de la cotidianidad de las personas. Así pues, a la 
larga tiende a tranquilizarse la situación; aunque también es constante la 
preocupación por nuevas manifestaciones de la infección por VPH.

Sí, yo creo que tiene un alto grado emocional esta enfermedad. 
O sea, porque no es un tratamiento tan invasivo, o sea no es 
un tratamiento como una quimio que comprometa tu vida y 
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que no sepas si vas a salir de un proceso. Lo emocional es lo 
principal (Participante 1, varón, VPH de bajo riesgo).
Pero, si, si me sentía mal (aumenta el llanto), porque pues 
nunca había pasado nunca por eso y a veces yo lo siento 
como que innecesario. Y este, o sea de hecho si llegue a mi 
casa así llorando. Este, solamente que a la mejor si he tenido 
periodos de a la mejor de esta tristeza de estar pensando en 
eso (Participante 8, mujer, VPH de alto riesgo).
Con esta misma pareja es que me dice “¿Por qué tienes 
estas protuberancias alrededor del pene -el glande-?” ¡Y se 
me prendió la alarma! Y le digo “No, pues es que yo tuve 
papiloma”. Y pues rápidamente pensé “¡Otra vez; pero ahora 
en el pene!” (Participante 2, varón, VPH de bajo grado).

Vivir procesos psicosociales
El siguiente concepto, define los significados de la infección por VPH 
como una situación que posiciona a las personas en un dilema que, por 
un lado, las lleva al deseo de contar la noticia para la búsqueda de apoyo; 
pero por otro, las orilla a mantenerlo en secreto para evitar señalamientos 
y rechazos. Esta situación, conlleva afecciones en las personas y sus 
interacciones con sus círculos sociales más próximos.

Y pues si se enteran los demás a la mejor te van a estar 
señalando y vas a ser, no sé, como tachada de; pues con una 
“mala reputación”, no. Digamos que no, no sabía, o sea yo 
sentía como que todo mundo iba a saber; pero pues claro 
que no, no. O como si tuviera alguna marca o algo que me 
identificara como portadora del virus (Participante 4, mujer, 
VPH de alto riesgo).
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Este, llegue a mi casa; pero no se los podía decir, o sea y si les 
decía, es, no sé, a lo mejor lo iban a tomar de “¡Ay, es que a 
lo mejor eres una cualquiera! Que no sé qué”. Y más en esa 
parte porque, pues mi hermana es muy machista (Participante 
8, mujer, VPH de alto riesgo).
No importa si sea hombre o mujer, me costó muchísimo 
decírselo a mi mejor amiga. Se lo dije en una situación muy 
difícil, porque incluso estaba el chico con el que estaba 
saliendo ahí (Participante 6, varón, VPH de bajo riesgo).

Resignificar la infección
Por último, en este concepto se narra como el significado atribuido por 
las personas a la infección por VPH, pasa a percibirse de distinta manera 
y reinterpretarse después haber pasado por todo lo mencionado con 
anterioridad. Así pues, la situación con la infección tiende a normalizarse 
y llevar a las personas participantes a hacer cambios en su salud para su 
mantenimiento e inclusive mejoramiento.

Que no eres un bicho raro, que es más común de lo que piensas 
y que por lo mismo de que no eres un caso aislado, pues hay 
solución al problema, no es algo que como que ya no vaya a 
tener solución (Participante 1, varón, VPH de bajo riesgo).
Pues porque no son uno ni dos, son muchísimos, creo que es 
algo que está bien latente en todos lados, en todos los, este, 
grupos sociales y lo que quieras (Participante 4, mujer, VPH 
de alto riesgo).
Así que; pues ya aprendí que tengo que hacerme chequeos, 
que tengo que ponerme vacunas y que las enfermedades están 
por todos lados y que a veces uno ni se imagina de repente de 
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“¿Quién se va a imaginar que yo tengo?” (ríe) (Participante 
7, mujer, VPH de alto riesgo).

Teorización
La teoría como un producto sugerido a partir de la suficiencia teórica, se 
fundamenta en las categorías y los conceptos que emergieron del análisis 
y la comparación constante de los datos. La teoría muestra como los 
significados atribuidos a la infección por VPH se van construyendo a partir 
de los cinco conceptos descritos: darse cuenta de la infección por VPH, 
atender el estado de salud, vivir procesos emocionales, vivir procesos 
psicosociales y resignificar la infección por VPH. La construcción de estos 
no puede definirse como un proceso estático ni lineal, debido a que los 
mismos se delimitan conforme las personas pasan por distintos momentos 
donde destacan los procesos emocionales; razón por la cuál es referida la 
infección por VPH como una “enfermedad sumamente emocional”.

Figura 2. Diagrama sobre la teoría sustantiva sugerida con base en los conceptos y las 

categorías que los conforman. Elaboración propia.
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Si bien la construcción de estos significados inicia desde el momento 
que se sospecha de los signos, su definición se va delimitando a partir de 
un constante ir y venir entre los conceptos mostrados. Así pues, dichos 
significados no tienen un final dado; pues paulatinamente son vistos por 
las personas desde otra perspectiva que lleva a resignificar la infección por 
VPH y procurar mejor su estado de salud actual con vistas a futuro (ver 
Figura 2).

Por lo tanto, los significados sobre la infección por VPH posicionan en un 
rol central la vivencia de procesos emocionales, los cuales son diversos y 
cambiantes de acuerdo con el momento por el cuál pasan las personas. En 
un inicio, al darse cuenta de las primeras manifestaciones de la infección, 
que son percibidas como una situación potencialmente peligrosa para su 
salud, las energías son canalizadas a la búsqueda de atención médica (ver 
Figura 2).

La infección por VPH no sólo significa un peligro a nivel corporal y 
físico que requiere atención médica inmediata; pues puede conllevar 
a consecuencias fatales como el cáncer y la muerte, sino que también 
representa una amenaza a nivel social que puede manifestarse en estigma y 
rechazo por parte de las redes sociales más allegadas, que pueden ir desde 
la familia hasta la pareja. Dada la significación de esta situación como 
peligrosa y difícil de llevar físicamente y sobre todo emocionalmente, 
surge la necesidad de comunicarla en búsqueda de apoyo de los círculos 
sociales más próximos (ver Figura 2).

El pasar por estos procesos cambiantes, conlleva a replantear los significados 
atribuidos a la infección por VPH, dado que a la larga tiende a aceptarse 
la situación y se integra a la cotidianidad de las personas. Resignificar la 
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infección por VPH implica asignar un nuevo significado al cuidado y la 
atención de la salud, de manera que se integran distintas dimensiones que 
ahora son consideradas con mayor relevancia (ver Figura 2).

DISCUSIÓN
Lejos de mostrarse como un fenómeno estático, los significados atribuidos 
a la infección por VPH se presentan mediante un proceso dinámico y 
complejo; pues como lo mencionan Dewey y Mead, se delimitan con 
base en las acciones y las interacciones que a razón de la infección son 
establecidas, lo que a su vez define la manera en cómo las personas 
interpretan la situación (como se citó en Corbin & Strauss, 2008). Así 
pues, los significados moldean la forma en cómo las personas entienden 
la infección por VPH y la manera en cómo la integran a sus actividades 
cotidianas dentro de su mundo y/o realidad.

Cómo comentó Pierce, la percepción del mundo y las cosas se encuentran 
mediadas por un signo que se presenta en cadena junto a un objeto y un 
pensamiento, los cuales influyen en las acciones que realizan las personas 
(como se citó en Collins, 1996). En este sentido, la infección por VPH; es 
decir, el objeto, se significa como un peligro cuyo pensamiento principal 
es la enfermedad y la carga emocional que conlleva a acciones como la 
solicitud de atención profesional, la búsqueda de apoyo psicosocial y el 
afrontar la situación experimentada.

Según Martínez (2018), peligro se puede entender como “cualquier 
cosa que pueda causar un daño”, mientras que por riesgo se entiende “la 
probabilidad de que ocurra un evento adverso particular durante un periodo 
de tiempo establecido”. Estos conceptos generalmente son utilizados de 
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manera indiscriminada o como sinónimos, lo que lleva a discutir si la 
infección por VPH puede percibirse como un riesgo o un peligro.

Si bien el concepto de peligro se ha considerado como un término más 
amplio que el riesgo (Martínez, 2018), hay ciertas particularidades que 
considerar para hacer la diferenciación de estos términos. Por un lado, 
Cutter (1993) menciona de manera puntual que los riesgos se convierten 
en peligros una vez que se tiene contacto con estos (como se citó en 
Martínez, 2018). De esta forma, la infección por VPH podría definirse en 
un inicio como un riesgo relacionado al ejercicio de conductas sexuales 
desprotegidas, así como lo podrían ser otras ITS o un embarazo no planeado; 
sin embargo, ser diagnosticadas con la infección por VPH conlleva que las 
personas consideren las distintas posibilidades que la misma podría tener 
como consecuencia, las cuales pueden ir desde la enfermedad hasta la 
muerte. Así pues, en el momento que se tiene contacto con la infección por 
VPH o en su caso es diagnosticada, pasa de percibirse como un riesgo a 
convertirse en un peligro o amenaza con el potencial de causar un impacto 
o un daño significativo en distintas áreas de la cotidianidad o la realidad 
de las personas.

Por otro lado, Glendon (1897) afirma que los riesgos son difíciles 
de observar de forma directa, dado que se encuentran mediados por la 
subjetividad de las personas a diferencia de los peligros, los cuales son 
objetivos y capaces de ser observados (como se citó en Martínez, 2018). 
De este modo, la infección por VPH se transforma de riesgo a peligro 
cuando las personas se percatan de manera directa de algún síntoma, como 
las verrugas en el caso de la infección de bajo riesgo, o el resultado de una 
prueba objetiva como el Papanicolau, en el caso de la infección de alto 
riesgo.
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Cabe considerar que el riesgo no sólo se construye a partir de las experiencias 
personales, sino también de la interacción social establecida entre distintas 
subjetividades; ambos aspectos delimitan una realidad propia y una externa 
que conjuntamente definen la forma en cómo se percibe al riesgo (Rangel, 
2014). En tal sentido, la infección por VPH no solamente implica lidiar 
con exigencias propias como el mejoramiento de la salud y la experiencia 
de la carga emocional, sino además manejar demandas externas como 
seguir las indicaciones médicas y guardar discreción de la condición, dado 
que la misma puede ser tomada por algunos grupos como motivo para 
estigmatizar y discriminar a quienes la padecen.

El intercambio de significados es de suma relevancia; pues a través de la 
interacción con éstos se conforman la dimensión subjetiva y social de las 
personas (Castro, 2011). De esta forma, los significados que se componen 
por un signo, un objeto y un pensamiento no sólo son concebidos por 
quienes padecen la infección por VPH, sino también son compartidos por 
las personas con las que se encuentran constantemente en interacción: 
profesionales, familiares, parejas, amistades, etc. La vida y la cotidianidad 
de las personas diagnosticadas con la infección por VPH se encuentran 
mediadas por estos significados que, por una parte, se perciben como una 
situación amenazante que requiere la búsqueda de la cura, el mejoramiento 
de la salud y la búsqueda de apoyo social; mientras que, por otra parte, se 
busca resguardar la información para no verse señalada y discriminada, 
además de procurar el cuidado de seres cercanos para prevenir el contagio 
a ellos.

Así pues, los significados atribuidos a la infección por VPH se definen a 
partir de un proceso de interacción social que definen el conocimiento, la 
realidad y la vida social respecto a estos; asimismo, éstos se encuentran 
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permeados por los supuestos y los valores propios de cada persona, de 
tal manera que da pie a la interpretación de múltiples realidades (Castro, 
2011; Charmaz, 2006; Lúquez & Fernández, 2016). Si bien estas diversas 
vivencias influyen en la significación de la infección por VPH de manera 
distinta, los elementos presentados reflejan puntos de encuentro respecto a 
lo que conlleva vivir en la cotidianidad con dicha situación.
Obtener información adecuada es un aspecto relevante al momento 
del enterarse de la infección; pues la falta de la misma puede conllevar 
a una sensación de incertidumbre sobre la situación. De este modo, es 
de gran importancia la detección oportuna de la infección por VPH y la 
prevención del CaCu con el apoyo de una consejería basada en información 
científica. Esto debiera considerarse, más aún si se toma en cuenta que 
hasta la actualidad en México no se cuenta con programas y estrategias 
de consejería dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la 
infección por VPH (León, Allen & Lazcano, 2014).
Hay que destacar la centralidad que muestra la vivencia de procesos 
emocionales y sentimentales, dada la importante presencia e influencia 
que tienen a lo largo de la situación con la infección por VPH; es decir, 
desde el momento que se sospecha de la misma, hasta el momento en que 
es finalizado el tratamiento. A la par de la atención de los malestares a 
nivel físico, las personas consideran que las emociones y los sentimientos 
experimentados fueron una parte relevante, al grado de definir la infección 
por VPH como una “enfermedad sumamente emocional”.

Dado el alcance de las emociones y los sentimientos vivenciados, el área 
emocional es un aspecto importante para el seguimiento adecuado del 
tratamiento, más aún si se considera que el impacto emocional originado 
por la infección por VPH puede llegar a limitar el seguimiento adecuado 
de las indicaciones médicas (Mortensen & Adeler, 2010; Pourmohsen, 
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Simbar, Nahidi, Fakor, & Alavi, 2020). Particularmente, poder dar apoyo 
emocional durante el diagnóstico y el tratamiento de la infección por VPH, 
es una oportunidad para ayudar a las personas a manejar de mejor manera 
los pensamientos fatalistas y logren enfrentar la situación con estrategias 
de afrontamiento pertinentes (Guerra, Dimmitt, Moreno, Olvares, & Gil, 
2017).

Dada la importancia de la interacción y el intercambio social en la 
definición de los significados de la infección por VPH, éstos suelen cambiar 
o modificarse; pues si bien hay momentos donde pudieran considerarse 
como definitivos y terminados, pasan por un proceso constante de 
transformación. De esta forma y de acuerdo con las tres premisas del IS 
planteadas por Blumer (1969), se puede argumentar lo siguiente:

• Respecto a la manera en cómo actúan las personas dados los 
significados. Las personas diagnosticadas con la infección por VPH 
actúan de diferente forma de acuerdo con los distintos momentos 
por lo cuáles pasan. Si bien al inicio las personas se comportan 
preocupadas y confusas por el mal rato vivenciado, posteriormente 
priorizan su atención dado el potencial peligro percibido, para 
finalmente mostrase más tranquilas gracias a los distintos recursos 
que se han adquirido como información, apoyo profesional y social.

• Sobre la forma en cómo los significados surgen a partir de la 
interacción. Los significados sobre la infección por VPH se definen 
a partir del intercambio social y la interacción que se tienen con 
otras personas, por lo que se destaca primordialmente la información 
intercambiada y la interacción con las redes de apoyo más próximas 
como profesionales, pareja, familia y amistades. No obstante, cabe 
considerar los supuestos y los valores propios de cada persona.
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• Con relación a la modificación de los significados. Los significados 
de la infección por VPH no son definitivos; pues a través de una 
buena atención y el apoyo por parte de las personas profesionales 
de la salud, el apego al tratamiento, el apoyo emocional y social 
de seres cercanos, el cuidado propio y el cambio de conductas se 
fomenta que dichos significados se transformen, se reinterpreten y 
se resignifiquen.

Puesto que los significados atribuidos a la infección por VPH se muestran 
cambiantes y dinámicos, no tienen un final como tal, ya que pasan por un 
proceso constante de transformación que se refleja en su resignificación. 
Ésta última no solamente implica la transformación del concepto de la 
infección por VPH; pues además implica la resignificación de la salud que 
conlleva a su mejoramiento y el cambio de conductas.
En conclusión, los significados sobre la infección por VPH son atribu-
ciones de carácter subjetivo y complejo que definen, en quienes han sido 
diagnosticados, la manera de interpretar e integrar a su cotidianidad dicha 
infección. Estos significados delimitan pensamientos y acciones que in-
fluyen en la forma en cómo las personas dan atención a su salud, como lo 
viven emocionalmente, cómo lo comparten con sus seres cercanos y cómo 
lo sobrellevan.

Dichos significados se ven diferenciados según la interacción con los 
distintos momentos por lo cuáles pasan las personas participantes; es decir, 
desde el inicio donde la infección se percibe como un peligro que puede 
terminar en consecuencias fatales, hasta momentos finales donde pasa a ser 
considerada como una situación que posibilita el cuidado de sí y de otras 
personas. Durante toda la experiencia con la infección por VPH y todos 
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los momentos vivenciados, el rol de las emociones y los sentimientos son 
un aspecto central.

El presente trabajo logró sugerir una teoría sustantiva sobre la construcción 
de los significados atribuidos a la infección por VPH. Los presentes 
hallazgos tienen la posibilidad de ser base para el diseño de estrategias 
en la atención y la prevención de la infección por VPH, con base en la 
relevancia de los aspectos subjetivos y de interacción en la forma de 
significar los procesos de salud – enfermedad.

Se sugiere una participación más amplia, considerar más espacios y 
estudiar otros contextos. Esto no con el objeto de generalizar los resultados, 
sino con el propósito de explorar otros datos que posibiliten obtener más 
características y propiedades en las categorías que emergen del análisis, de 
manera que pueden obtenerse elementos para la generación de teorías más 
sensibles y próximas al tema tratado.
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RESUMEN  
El objetivo del estudio es explicar el efecto del malestar sobre el 
empoderamiento en mujeres que viven con diabetes. Diseño correlacional-
explicativo, con un muestreo a conveniencia a 387 mujeres. Se aplicó el 
instrumento Cuestionario de área de problemas en diabetes (α=0.90) y la 
Escala de empoderamiento en diabetes (α=0.89). Se realizó estadística 
descriptiva e inferencial como correlación de Spearman y modelo de 
ecuaciones estructurales. Se halló relación entre el malestar emocional y 
la glucosa capilar (p<0.05), y relación de la edad (r=p<0.05) y malestar 
emocional (p<0.05) con el empoderamiento en diabetes. En el modelo 
estructural el malestar emocional afecta negativamente el empoderamiento 
de la diabetes. Se concluye que el malestar emocional produce un efecto 
negativo en el empoderamiento de la diabetes, por lo que este grupo 
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vulnerable requiere un abordaje especifico que mejore sus procesos 
emocionales, permitiendo un mejoramiento del control glucémico.
Palabras clave: Emociones, Empoderamiento para la Salud, Diabetes, 
Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, Salud de la mujer 

ABSTRACT
The aim of the study is to explain the effect of unease on empowerment 
in women living with diabetes. Correlational-explanatory design, with 
a convenient sampling to 387 women. The Diabetes Problem Area 
Questionnaire (α=0.90) and the Diabetes Empowerment Scale (α=0.89) 
were applied. Descriptive and inferential statistics were performed 
as Spearman’s correlation and structural equation model. We found a 
relationship between emotional distress and capillary glucose (p<0.05), 
and a relationship between age (r=p<0.05) and emotional distress (p<0.05) 
and empowerment in diabetes. In the structural model emotional distress 
negatively affects the empowerment of diabetes. It was concluded that 
emotional discomfort produces a negative effect on the empowerment 
of diabetes, so this vulnerable group requires a specific approach that 
improves its emotional processes, allowing an improvement in glycemic 
control.
Keywords: Emotions, Health Empowerment, Diabetes, Diabetes Type 1, 
Diabetes Type 2, Women’s Health

INTRODUCCIÓN
La diabetes en los adultos es considerada un problema de salud importante 
en el mundo, ya que, según los datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (OMS, 2021) fallecen 1,5 millones de personas al año, y se 
proyecta que el número total de personas con diabetes incrementará de 
171 millones en 2000 a 366 millones para el 2030. En México no es la 
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excepción, en el último año se posicionó dentro de una de las tres primeras 
causas de muerte a nivel nacional y en términos de género constituye la 
segunda causa de morbilidad en mujeres (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía [INEGI], 2021).

Ser mujer y tener diabetes conlleva a una desigualdad de salud por causas 
multifactoriales, pudiendo afectar la salud mental como las emociones y a 
su vez provocar un déficit del empoderamiento de su enfermedad, un mal 
control glucémico y metabólico. 

Desafortunadamente, las repercusiones en la salud de los pacientes con 
diabetes desencadenan complicaciones como infarto o accidente cerebro 
vascular (Emerging Risk Factors Collaboration. 2010), neuropatía, 
retinopatía (Bourne et al., 2013) e insuficiencia renal (United States Renal 
Data System, 2015) las cuales impactan en el bienestar de quien lo padece.

Por otra parte, esta patología impacta en diversas esferas o dimensiones 
de la persona, ya que favorecen la aparición de síntomas depresivos, 
ansiedad, estrés, malestar emocional o también conocido como diabetes 
distress, este último hace referencia a las reacciones psicológicas negativas 
significativas tales como miedo, preocupación e incertidumbre generadas 
por los cambios derivados de la enfermedad que se experimenta las cuales 
afectan en la calidad de vida de los pacientes, ya que puede influir en 
el cumplimiento del autocuidado, el control glucémico y el riesgo de 
complicaciones potenciales o reales (Graue et al. 2012; Martínez-Vega, 
Doubova, & Pérez-Cuevas, 2017; Márquez, 2020). 
El malestar emocional es manifestado por la presencia de emociones 
negativas persistentes que están directamente relacionadas con los 
problemas del tratamiento, plan alimenticio, relación con los profesionales 
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de salud y ausencia de apoyo social (González, Fisher, & Polonsky, 2011). 
Fisher et al., (2012) menciona que el malestar emocional se asocia a un 
deficiente del control glucémico y problemas en el automanejo.

Por lo anteriormente mencionado y ante la naturaleza crónica de la 
diabetes que afecta en gran medida el cuerpo del paciente, la mentalidad 
y sus funciones sociales, es de relevancia realizar una evaluación 
cuidadosa de la salud y la calidad de vida de la mujer, así como otorgar 
herramientas necesarias para afrontar el padecimiento, como es el caso 
del empoderamiento. La literatura muestra que el empoderamiento es 
importante en el manejo de enfermedades de larga duración, especialmente 
la diabetes (Cooper, H., Booth, K., & Gill, G. 2009; Funnell et al., 1991).

El empoderamiento es una orientación que puede mejorar la capacidad 
de los pacientes con diabetes para comprender mejor el proceso de la 
enfermedad, involucrarse activamente en el autocuidado y en emplear 
estilos de vida saludables para un mejor control de la enfermedad 
(Hernández-Tejada et al., 2012) ya que proporciona el conocimiento, las 
habilidades y la responsabilidad para efectuar el cambio de comportamiento 
y tiene el potencial de promover la salud general y maximizar el uso de 
los recursos disponibles. El proceso de empoderamiento mejora el control 
de la diabetes ayudando a los pacientes a tomar decisiones con respecto al 
cuidado de la diabetes y la realización personal de sus responsabilidades 
en el manejo de la enfermedad mejorando su calidad de vida (Funnell et 
al., 1991).

En México existen pocos estudios que hayan explorado el malestar 
emocional y empoderamiento de las mujeres que viven con diabetes. Por 
lo que este estudio tiene como objetivo explicar el efecto del malestar 
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emocional sobre el empoderamiento de la enfermedad en mujeres que 
viven con diabetes.

MÉTODOS
Participantes
Diseño correlacional-explicativo, con una muestra de 387 mujeres con 
diabetes tipo 1 y 2. Se aplicó un muestro no probabilístico a conveniencia 
recolectado a través de llamadas telefónicas, teniendo como criterios de 
inclusión tener diagnóstico médico de diabetes tipo 1 (DT1) y diabetes tipo 
2 (DT2) de al menos 1 año, tener un dispositivo celular y vivir en Yucatán, 
México. 

Se aplicó una cédula de datos personales que evaluaba la edad, el sexo, 
los años de vivir con diabetes, el tipo de diabetes diagnosticado, última 
glucosa capilar cuantificada en su última cita médica, su economía 
percibida, percepción de complicaciones de la enfermedad y si asiste a un 
grupo de ayuda mutua para personas que viven con diabetes.

Instrumentos
Para el malestar emocional se aplicó la versión adaptada en población 
mexicana del PAID (Cuestionario de Áreas Problema en Diabetes). 
El instrumento consta de 16 reactivos relacionados con las emociones 
negativas, problemas con el tratamiento y con el apoyo social, aunado a 
que presenta reactivos relacionados con el manejo de la diabetes y cuenta 
con cinco opciones de respuesta que van de 1, “no es un problema”, a 5, 
“es un problema grave”. Esta escala se interpreta que a mayor puntuación 
mayor malestar emocional, teniendo un consistencia interna de Cronbach 
de 0.90 (Del Castillo & Reyes, 2010).
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Para la medición del empoderamiento se utilizó escala DES28 (Diabetes 
Empowerment Scale), este representa una medida valida y confiable para 
evaluar la autoeficacia relacionada con el cuidado de la diabetes en varios 
contextos. Cuenta con 28 reactivos con respuestas de tipo Likert del 1 al 
5. Se identificaron tres subescalas como lo son el manejo de los aspectos 
psicosociales de la diabetes, la disposición al cambio y el cumplimiento 
de objetivos. El puntaje mínimo del instrumento es de 28 y máximo 
de 140, siendo el punto de corte 103, si el puntaje se ubica bajo este se 
clasificó como no empoderado y los sujetos que obtengan puntuación 
sobre 103 se consideraron como empoderados. Este instrumento reporta 
una confiabilidad de Alpha de Cronbach de 0.89(Anderson et al., 2000).

Consideraciones éticas 
La propuesta de investigación contó con la aprobación del comité de ética de 
la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, cumpliéndose lo establecido en el reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de investigación , se aplicará el artículo 
13 del capítulo 1, titulo segundo, tratando con respeto y protegiendo su 
bienestar, explicándole de forma clara el objetivo del estudio y de toda 
actividad o procedimientos realizados en la investigación, este se cumplirá 
a través de la entrega y firma del consentimiento informado electrónico, 
donde se protegieron los derechos de los humanos del participante, su 
autonomía, con el derecho a la libre decisión, que involucra la recolección y 
valoración de datos del mismo, respetando la confidencialidad y anonimato 
si así lo desease, sin la intención de causar algún malestar o daño al sujeto 
de estudio en tiempo determinado.

De igual manera se considerará el informe Belmont al respetar los 
principios de Justicia debido a que todos los sujetos de estudio tuvieron la 
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misma oportunidad de participar en la investigación,  beneficencia ya que 
se respetaran sus condiciones protegiéndolas del daño y con la seguridad 
del bienestar mencionando los beneficios del proyecto para el grupo de 
mujeres, así como el respeto a las personas de tal forma que se reconoció 
su autonomía mediante la firma del consentimiento informado electrónico 
y el derecho a retirarse de la investigación en el momento que desee.  

Plan de análisis de datos
Los datos se analizaron con el paquete estadístico Statical Package for 
Social Sciences (SPSS) versión 22 para Windows 2010. Se utilizó 
estadística descriptiva obteniéndose frecuencias absolutas, proporciones y 
porcentajes. Se realizó un análisis de distribución de las variables continuas 
con la prueba de Kolgomorv Smirnov para identificar la distribución de los 
datos, por lo que para la diferencia de medias entre el grupo de diabetes 
tipo 1 y 2 se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, mientras que para 
las correlaciones de las variables se aplicó la prueba de Spearman (Fikeld, 
2013).

Se probó un modelo de ecuaciones estructurales utilizando el software 
estadístico EQS v6.1 (Bentler, 2007) para medir el efecto del malestar 
emocional en el empoderamiento de las mujeres. Dada la cantidad 
de ítems del instrumento, se construyeron parcelas considerando las 
recomendaciones de Hau y Marsh (2004). 

RESULTADOS
La muestra estuvo conformada por 387 mujeres con diabetes tipo 1 y 2, con 
un rango de edad de 18 a 90 años, con una M=51.17 años, DE=15.165 años. 
Entre los años de vivir con diabetes, tuvo una M=11.14 años, DE=10.035 
años, con un valor mínimo y máximo de 1 a 50 años respectivamente, por 
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último, en su cuantificación de su última glucosa capilar realizada en su 
seguimiento médico tuvo una M=168.45 mg/dl, DE= 85.006 mg/dl.

En la tabla 1 se observa que la mayoría es adulta madura, tiene diabetes 
tipo 2, considera tener alguna afectación en los ojos, no asiste a algún 
grupo de ayuda mutua y se percibe con un estado económico medio. 

Tabla 1. Caracterización de las mujeres que viven con diabetes.
Variable fr %
Grupo de edad 
Adulta joven 
Adulta madura 
Adulta mayor

121
147
119

31.3
38

30.7
Tipo de diabetes
Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2

177
210

45.7
54.3

Complicaciones percibidas de la dia-
betes
No he padecido ninguna complicación 
Afectación en los ojos
Afectación de la piel que no cura
Pie diabético
Afectación de los nervios 
Afectación de los riñones

188
82
24
25
35
33

48.6
21.2
6.2
6.5
9.0
8.5

Asiste a grupo de ayuda mutua
Si
No

138
249

35.7
64.3

Economía percibida 
Bajo
Medio 
Alto

110
266
11

28.4
68.7
2.8

Nota: fr= frecuencia, %=porcentaje, n=387.
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Con respecto a la variable malestar emocional, este se encuentra por 
debajo de la media del instrumento, mientras que, con la variable de 
empoderamiento de la diabetes se encontró que el 42.9% (166) esta 
empoderada y el 57.1% (221) no empoderada con su enfermedad (ver 
tabla 2).

Tabla 2. Variable descriptiva de malestar emocional y empoderamiento 
en diabetes.

Variable M DE
Malestar emocional 31.86 14.346
Empoderamiento en diabetes 112.08 13.198

Nota: M=Media, DE= desviación estándar, n=387.

Por otra parte, se halló diferencias significativas con la edad, años de vivir 
con diabetes y glucosa capilar, siendo mayor en el grupo de mujeres que 
viven con diabetes tipo 1, mientras que el empoderamiento en diabetes 
también fue significativo, siendo mayor este para el grupo de mujeres que 
viven con diabetes tipo 2. 

Tabla 3. Diferencia de media entre grupo de mujeres que viven con 
diabetes tipo 1 y 2.

Variable Diabetes tipo 1
M

Diabetes tipo 2
M

U P

Edad 46.42 55.18 12679.000 0.000

Años de vivir con diabetes 8.70 13.20 12869.500 0.000

Glucosa 156.31 178.70 15891.500 0.014

Malestar emocional 31.72 31.98 18098.000 0.657

Empoderamiento en diabetes 113.84 110.50 16085.500 0.023

Nota: M=Media, U= U de Mann-Whitney, p=nivel de significancia, n=387.
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En la tabla 4 se encontró correlación entre el malestar emocional y la glucosa 
capilar, es decir, a mayor malestar emocional es mayor la glucosa capilar. 
Por otra parte, se encontró relación de la edad y el malestar emocional 
con el empoderamiento de la diabetes, eso significa, que, a mayor edad y 
malestar emocional, menor empoderamiento sobre la diabetes. 

Tabla 4. Relación de las variables de estudio. 
Variable 1 2 3 4 5
1. Edad 1 0.572** -0.028 -0.090 -0.173**
2. Años de vivir con 

diabetes
1 0.071 -0.032 -0.068

3. Glucosa capilar 1 0.124* -0.019
4. Malestar                  

emocional 
1 -0.157**

5. Empoderamiento 
en diabetes 

1

Nota: ** p<0.001, * p<0.05, n=387.

Modelo estructural 
Los resultados del modelo estructural se pueden observar en la Figura 1. 
El modelo está constituido por 2 factores o variables latentes (que son 
representadas en círculos) y los indicadores correspondientes a dichos 
factores (representados por los rectángulos). De acuerdo con los resultados 
del modelo, el malestar emocional afecta negativamente el empoderamiento 
de la diabetes de las mujeres (-0.19). Los indicadores de bondad de ajuste 
estadística resultaron adecuados (χ2= 34.722 (8 g.l.), p<.0001, χ2 relativa= 
4.34) al igual que los indicadores prácticos (BBNFI=.98, BBNNFI=.98, 
CFI=.99) y el RMSEA = 0.07 revelando que los datos apoyan al modelo 
conceptual.
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Figura 1. Modelo estructural del efecto del malestar emocional en el empoderamiento. 

Todas las cargas factoriales y los factores medidos son significativas (Bondad de ajuste: 

χ2=34.722 (8 g.l.), p=.0001 χ2 relativa=4.34, BBNFI=.98, BBNNFI=.98, CFI=.99, RM-

SEA=.07. 

DISCUSIÓN 
Las desigualdades sociales en las mujeres se han visto afectado en diversas 
áreas, siendo la salud una de estas, este es diferente por los factores 
biológicos que determinan el funcionamiento y el riesgo de enfermar, y 
es desigual porque las normas y valores sociales asignan espacios y roles 
diferenciados a hombres y mujeres, condicionando sus experiencias de 
vida y sobre todo de su salud (Sadín et al. ,2011).

En el estudio se encontró una M=51.17 años, tiene DT2, con un estado 
económico medio y no asiste a grupos de ayuda mutua, estos datos son 
confirmados por la Encuesta Nacional de Salud (Shaman et al. (2020), en 
donde se refleja un aumento de la prevalencia de diabetes en los adultos 
menores de 60 años, aunado a que la economía y la falta de presencia 
en un grupo de ayuda mutua son factores que desencadenan un mayor 
desequilibrio del control glucémico y adherencia al tratamiento (Medina 
et al., 2020;Rosanneis et al., 2016).
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De acuerdo a la variable malestar emocional tuvo una M=31.86 puntos, 
esto difiere a lo encontrado en Perú,  en donde la M fue más de 40 puntos, 
siendo mayor en las personas con DT1 (Vida & Tiempo, 2021), mientras 
que para Del Castillo, Morales y Solano fue similar, ya que tuvo una M 
entre 34 y 39 puntos previa aplicación de su intervención(Del Castillo et al., 
2013), esto puede ser debido a que la diabetes como otras condiciones de 
salud crónicas, requiere un proceso de aceptación, por lo que para mantener 
ámbitos emocionales equilibrados es necesario desarrollar mecanismos 
que les permitan adaptarse a la nueva situación lo mejor posible.

Así mismo, el empoderamiento en diabetes tuvo una M=112.08 puntos, 
categorizándose la mayoría como no empoderada , siendo la puntuación 
y porcentajes de empoderamiento similar a lo elaborado en México 
y Turquía, en donde se observa niveles de no empoderamiento entre el 
50% y 70% para ambos artículos, por lo consiguiente se sobrepone que 
la educación hacia un empoderamiento en diabetes es en definitiva una 
herramienta que contribuye a lograr que los PAM logren las metas de 
control metabólico(Atak et al., 2008; Cruz et al., 2019; Pimentel, 2014).
Por otra parte, en nuestro estudio se encontró que el empoderamiento de 
la enfermedad fue mayor en las mujeres con diabetes tipo 2, estos datos 
fueron similares a lo encontrado en Perú y Ecuador, esto confirma que 
a ausencia de empoderamiento aumenta la probabilidad en 1.1 veces de 
presentar cifras más elevadas de glucosa capilar y hemoglobina glucosilada 
(Orozco, 2016; Zambrano, 2019).

Se encontró que, a mayor malestar emocional, mayor glucosa capilar, esto 
se confirma con lo realizado por Márquez (2020), ya que en su estudio 
demostraron que los pacientes que viven con diabetes y presentan algún 
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tipo de problema emocional, posee el doble de riesgo de tener descontrol 
de su glucosa, siendo un factor que se observa en nuestro estudio. 

Por otra parte, se encontró relación de la edad y el malestar emocional 
con el empoderamiento de la diabetes. Algunos autores afirman que la 
sumatoria de dichas variables, complicaciones y comorbilidades de la 
persona en conjunto con el malestar emocional de un diagnóstico crónico 
propician el desarrollo de otras problemáticas de salud mental como la 
depresión y la ansiedad, es decir tienen el doble de riesgo de presentarlo en 
comparación con la población en general (Abdulkareem et al., 2017).  En 
este sentido, en un estudio realizado con personas que vivían con diabetes, 
reportaron sentimientos de frustración, rechazo desde el diagnóstico de la 
enfermedad, resistencia al cambio en sus estilos de vida (Serrano et al., 
2012) y tensiones emocionales en el tratamiento (Rosaset al., 2017).

Por último, el malestar emocional influye negativamente sobre el 
empoderamiento de la diabetes de las mujeres (-0.19). Esto fue similar a 
lo realizado en Yucatán, ya que, si la mujer que vive con diabetes presenta 
un buen estado de salud mental, significa que está en mejores condiciones 
para desarrollar y mantener relaciones interpersonales, permite el 
afrontamiento y la adaptación de su enfermedad, así como la estabilidad 
en su control metabólico y por lo tanto un mayor empoderamiento de su 
diabetes(Medina et al., 2018). 

CONCLUSIONES
El malestar emocional produce un efecto negativo sobre el empoderamiento 
en las mujeres que viven con diabetes, esto nos da un panorama de las 
desigualdades sociales y de salud que recae en este grupo vulnerable, siendo 
necesario la consideración de este problema a nivel nacional, permitiendo 
un mejor desarrollo, control y empoderamiento de su diabetes. 
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Dicho lo anterior, el equipo multidisciplinario en salud tiene un gran 
reto en el seguimiento y control de su enfermedad desde una perspectiva 
psicológica, psiquiátrica, de grupo de ayuda mutua, familiar, entre otros, 
con el fin de ofrecerles un cuidado integral de las enfermedades crónicas 
como lo es la diabetes. 
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