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EDITORIAL

En el periodo de transición entre la época clásica griega y el periodo de 
esplendor de la cultura latina, surge una idea que acompañará a los seres 
humanos a lo largo de la vida, una idea que intenta hacerla coincidir, el 
pensamiento con la vida y la vida con la reflexión, a tal punto que, echando 
mano de la sabiduría de la escuela del Jardín, se hace menester retomar y 
reanimarla. El patrono de esta corriente helenística tenía en claro que en épocas 
de crisis, como la que enfrentó la humanidad en ese periodo de transición 
y, guardando la distancia correspondiente, como la que enfrentamos en la 
actualidad, es indispensable recuperar y reavivar las palabras de Epicuro y 
dejar que su sonido llegue a lo más profundo de las almas de las personas 
pues, parafraseando un poco al maestro “Cuando se es joven, no hay que 
tener miedo para expresar las ideas, y cuando uno es mayor, no hay que 
cansarse de hacerlo, pues nadie es demasiado joven o demasiado viejo para 
preocuparse por su entorno, por su sociedad, por las personas con las que 
convive y por uno mismo”.

Es en este sentido que la Revista de Psicología de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se congratula en presentar una serie de artículos 
desprendidos de investigaciones que, en esta ocasión, no fueron escritos por 
docentes e investigadores de nuestra Facultad o de otras instituciones. La 
apuesta de este número está en dar oportunidad a nuevos talentos, egresados, 
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titulados y a jóvenes estudiantes del último semestre de la Licenciatura en 
Psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta, dando a conocer el 
talento con el que cuentan, ya que se animan a dar su punto de vista en torno 
a las diversas problemáticas que enfrenta la sociedad actual.

Es de vital importancia darle oportunidad y mostrar a los nuevos talentos, 
a esas personas que, con mentes jóvenes e ideas innovadoras, guiadas de 
manera adecuada con la experiencia de sus docentes y asesores de tesis y 
fortalecidos con las observaciones de sus revisores y pares, permiten que las 
personas tengan una nueva óptica para pensar y repensar los problemas que 
nos aquejan en la actualidad.

En el presente número de la Revista de Psicología se puede leer  a Héctor Jesús 
Olguín Molina quien muestra en su artículo “Factores psicosociales, estrés 
percibido y estados afectivos en personas desempleadas durante la pandemia 
de covid-19” un acercamiento a esa realidad que muchos experimentaron y 
de la cual fuimos testigos, para destacar esos estados afectivos que subyacen 
a la conducta, el estrés como esa percepción de incapacidad para enfrentar 
los eventos y quizá encontrar una respuesta social ante el desempleo en la 
actualidad.

En un segundo momento, se encuentra  Samuel Amaury Jardón Iniestra 
quien, en el artículo titulado “La intervención psicológica, una alternativa 
para mejorar las dificultades en la adquisición de la lectura” presenta una 
propuesta que atiende uno de los procesos más complejos y necesarios en 
el desarrollo humano, con fundamento psicológico, que permite explicar y 
comprender la base de las dificultades que aquejan a los sujetos y dar respuesta 
a una preocupación de padres de familia y docentes y de una sociedad que 
requiere de lectores ávidos que desarrollen pensamiento crítico.
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El tercer artículo “Identidad social y pertenencia al grupo scout en miembros 
de la Asociación de Scouts de México (ASMAC)”, Laura Elena González 
Rodríguez destaca la importancia de la pertenencia a un grupo específico, con 
una historia, reglas y principios, ritos y jerarquías y descubrir en qué medida 
se genera una identidad y se cubre una de las necesidades mencionadas por 
diversos autores y vital para la construcción del sujeto.

En el artículo titulado, “Lenguaje y comunicación en el autismo”, de Lilia 
Marisol Barajas Alcántara, reconoce el incremento de diagnóstico en la 
neurodiversidad del TEA (Trastorno del Espectro Autista) y retoma uno 
de los principales retos a los que se enfrentan las personas en sociedad, su 
habilidad para comunicarse y socializar.

Asimismo, otra estudiante del último semestre de la Licenciatura en 
Psicología, Alison Saray Jaimez Pérez titula a su artículo “Transición de 
las modalidades escolarizadas a las no presenciales en Educación Superior 
de México”, siendo un tema actual, relevante, que propició una transición 
que algunas instituciones educativas habían relegado, obligando a repensar 
el sistema educativo, los medios y didácticas que se ajustarán de ahora en 
adelante a un nuevo modelo.

María Anselma Porcayo Ortega, también estudiante del último semestre de 
la Licenciatura en Psicología, presenta el artículo llamado “Estrés laboral en 
vendedores informales de la Plaza Azul de San Mateo Atenco” que retoma, 
como toda investigación, desde la realidad misma, una situación a resolver, 
y a través de la investigación se vincula la universidad con las necesidades 
sociales ofreciendo no sólo explicación sino, en ocasiones, llega a ofrecer 
opciones para evitar en este caso el estrés que pudiera estar interfiriendo en 
la vida y productividad de esta población.



9

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 10-29

Ricardo López Fernández, estudiante del último semestre de la Licenciatura 
en Psicología, en el artículo “Inteligencia emocional en alumnos de dos 
instituciones públicas de educación superior en el estado de México en 
tiempo de confinamiento como medida preventiva por covid-19”, recupera 
el concepto de Inteligencia emocional en un estudio comparativo, en esa 
búsqueda posterior al confinamiento, evento inesperado que sacudió a la 
humanidad, explorando medidas preventivas para futuros eventos críticos 
que permitan un afrontamiento más adecuado de los estudiantes de educación 
superior basado en los resultados obtenidos en esta investigación.

El artículo “Influencia de Facebook en la relación de pareja” de Sergio 
Galindo Velázquez, recién egresado de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta. Indudablemente las redes sociales son un fenómeno multifactorial 
que debe ser estudiado y analizado desde diversas perspectivas, con miradas 
que permitan medir, valorar y prevenir, al reconocer el innegable impacto 
que han tenido en un cada vez más amplio sector de la población y que 
involucra temas fundamentales como es en este caso la relación de pareja.

Finalmente, cabe destacar que se recibió en nuestra redacción una reseña 
sobre las redes sociales y la adolescencia, de un menor de 12 años, Axel 
Gabriel Guadarrama Zepeda, quien a propósito de nuestros temas que se 
presentan en este número, nos hace reflexionar sobre la necesidad de mejorar 
esquemas de comunicación más personales y promover un mejor uso a las 
redes sociales. 

Gabriela Hernández Vergara
Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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FACTORES PSICOSOCIALES, ESTRÉS PERCIBIDO Y ESTADOS 
AFECTIVOS EN PERSONAS DESEMPLEADAS DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19.
PSYCHOSOCIAL FACTORS, PERCEIVED STRESS AND AFFECTIVE STATES IN UNEMPLOYED 

PEOPLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

Héctor Jesús Olguín Molina

Universidad Autónoma del Estado de México, México.

 Correspondencia: holguinm574@alumno.uaemex.mx

RESUMEN
El SARS-CoV-2 se convirtió en una nueva variante de coronavirus, 
este virus produce una enfermedad infecciosa denominada COVID-19 
(acrónimo de «coronavirus disease 2019»). En Marzo 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia. En 
esta investigación se planteó como objetivo, analizar la relación entre los 
factores psicosociales, estrés percibido y estados afectivos en personas 
desempleadas por la pandemia de COVID-19. Se contó con la participación 
de 177 usuarios, que contestaron los instrumentos, escala Positive Affect 
and Negative Affect Schedule (PANAS), Escala de Estrés de Holmes y 
Rahe (AVE) y la escala de estrés percibido relacionado con la pandemia de 
COVID-19 (EEP). Se encontraron relaciones medias entre las tres escalas, 
ya que propiamente se encuentran vinculados con la situación provocada 
por la pandemia, y estas situaciones se ven reflejadas en los diferentes 
hábitos y estilos de vida de la población participante.
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Palabras clave: Factores psicosociales, Estrés percibido, Estados 
afectivos, Covid-19.

ABSTRACT
SARS-CoV-2 became a new variant of coronavirus, this virus produces an 
infectious disease called COVID-19 (acronym for “coronavirus disease 
2019”). In March 2020, the World Health Organization (WHO) declared 
COVID-19 a pandemic. In this research, the objective was to analyze the 
relationship between psychosocial factors, perceived stress and affective 
states in people unemployed by the COVID-19 pandemic. There were 
177 users, who answered the instruments, Positive Affect and Negative 
Affect Schedule (PANAS), Holmes and  Rahe Stress Scale (AVE) and the 
perceived stress scale related to the COVID-19 pandemic (EEP). Medium 
relationships were found between the three scales, since they are properly 
linked to the situation caused by the pandemic, and these situations are 
reflected in the different habits and lifestyles of the participating population.
Key words: Psychosocial factors, Perceived stress, Affective states, 
Covid-19.

INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan sólo 
a animales, aunque algunos tienen la capacidad de transmitirse a las 
personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se detectó 
en diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en 
la República Popular China. Este virus produce la enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19 (acrónimo de «coronavirus disease 2019»). Si 
bien la mayoría de los casos son leves, en otros casos la enfermedad puede 
ser grave y cursar con dificultad respiratoria, neumonía, fracaso renal 
y otras condiciones médicas, incluso la muerte. Esto sucede en mayor 
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medida en personas con perfil de riesgo: tener más de 60 años, padecer 
enfermedades previas a la COVID-19 (hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer, inmunodeficiencias) o estar embarazada. Por los conocimientos 
disponibles hasta el momento, la transmisión se produce por contacto con 
las secreciones respiratorias de una persona contagiada o enferma, y se 
considera poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 
1-2 metros. Su contagiosidad es alta y depende de la cantidad del virus en 
las vías respiratorias del transmisor. 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la COVID-19 como pandemia. Además de su elevada morbilidad 
y mortalidad, las repercusiones económicas están siendo enormemente 
graves.

En México El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado 
la pérdida de más de 1 millón de empleos formales de marzo a mayo por 
la pandemia. La revista Forbes (2020) menciona que el desempleo en 
México aumentó en junio hasta el 5.5 % de la Población Económicamente 
Activa (PEA) en un mes en el que 5.7 millones de personas se incorporaron 
al mercado laboral gracias a la reapertura parcial de la economía, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020).

PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV-2
El 17 de noviembre del año 2019, se registra en la provincia de Hubei, en 
su capital Wuhan, perteneciente a la República Popular China lo que sería 
el paciente cero en portar una nueva enfermedad conocida como SARS-
CoV-2, esto de acuerdo al diario South China Morning Post (Ma, 2020).
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Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan sólo 
a animales, aunque algunos tienen la capacidad de transmitirse a las 
personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se detectó 
en diciembre de 2019. Este virus produce la enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19 (acrónimo de «coronavirus disease 2019»).

La infección por coronavirus humano (HCoV) causa enfermedades 
respiratorias con resultados leves a graves. En la actualidad, se conocen 
siete tipos de coronavirus que infectan a los seres humanos, y al menos 
seis de estos virus conviven con la humanidad desde el siglo XIX. En 
los últimos 15 años, hemos sido testigos de la aparición de varios HCoV 
zoonóticos y altamente patógenos: el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV) y el coronavirus HCoV-OC43 del síndrome 
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), y otros coronavirus con 
receptores celulares similares como HCoV-NL63, HCoV-229E, que 
producen también síndromes respiratorios leves o una gripe estacional, y el 
HCoV-HKU1 responsable de una neumonía bilateral, todos con variables 
en sus relaciones filogenéticas, Zerón (2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan 
en la ciudad de Wuhan, habría dado aviso sobre un grupo de casos de 
neumonía de etiología desconocida, con un vínculo común informado 
con el mercado mayorista de mariscos Huanan de Wuhan (un mercado de 
compra y venta de diversos pescados y animales), ECDC Europa (2020).

El 9 de enero de 2020, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades CDC (por sus siglas en inglés) de China informaron que se 
había detectado un nuevo coronavirus (2019-nCoV) como agente causante 
y que la secuencia del genoma se puso a disposición del público. Este 
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nuevo coronavirus tiene distintas denominaciones: 2019-nCoV según la 
OMS y SARS-CoV-2 según el Comité Internacional de Taxonomia de 
Virus, por sus siglas en inglés (ICTV). La enfermedad que lo causa se ha 
denominado 2019-nCoV, Palacios Cruz et. al., (2020).

ESTRÉS PERCIBIDO.
La Mental Health Foundation (2020), brindan la definición del estrés, como 
el grado en que se siente abrumado o incapaz de afrontar las presiones que 
son ingobernables. Existen diversas formas de estrés que el ser humano 
puede percibir, sin embargo, cada individuo tendrá una respuesta diferente 
al nivel de estrés al que se expone.

El origen del término estrés se encuentra en el vocablo distres, que 
significa en inglés antiguo “pena o aflicción” (Sierra et al., 2003). Se trata 
de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible para 
la supervivencia de la persona; éste no se considera una emoción en sí 
mismo, sino que es el agente generador de las emociones. En 1936, Hans 
Seyle introdujo el término estrés como un síndrome específico constituido 
por cambios inespecíficos del organismo inducidos por las demandas que 
se le hacen, (Sierra et al., 2003)

Las medidas sanitarias de prevención ante la pandemia por el Covid-19, 
principalmente se basó en evitar a conglomeraciones, por lo que se una 
cuarentena, la cual se continuo expandiendo hasta la fecha, por lo que la 
incertidumbre de que podría pasar con la enfermedad comenzó a tener 
presencia en el día a día de las familias mexicanas, por lo que el miedo, 
angustia y estrés eran los principales síntomas de una persona que desconocía 
la gravedad o el miedo por adquirir la enfermedad. La limitación de la 
libertad cotidiana podría producir una escala de estrés crónico.
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FACTORES PSICOSOCIALES
La Secretaria de Salud (2002) informan que los factores psicosociales son 
aquellos que están relacionados con el medio ambiente físico y social; 
éstos, siempre han estado presentes como condicionantes, en diversa 
medida, de la salud mental.

Verano (2015) hace mención que los factores psicosociales tienen un 
grado alto de dependencia en las enfermedades de salud mental, afectando 
a la población en diferentes escenarios, como: familiares, sociales, y 
laborales. Del mismo modo manifestándose en síntomas como físicos, y 
psicológicos, el primero se puede evidenciar en dolor de cabeza, Fatiga, 
y trastorno cardiovascular, presión arterial entre otros y en el segundo 
presentándose en depresión, estrés, angustia y ansiedad. 

Los estudios realizados por Batty et al., (2020) y los de Wolf et al., 
(2020), coinciden que a una nivel de estudios más bajos se relacionaba 
a una mayor coincidencia de que las personas fueran hospitalizadas por 
Covid-19, además de que depositaban su confianza en el gobierno federal 
para contener la pandemia, sin que ellos dejaran su rutina diaria

ESTADOS AFECTIVOS
La dificultad de soportar el miedo a la muerte, a lo perecedero de nuestra 
vida y de nuestra salud, miedo a los duelos, a las pérdidas, a los procesos 
de duelo, a las limitaciones lleva a una hiperpreocupación temerosa por la 
enfermedad en muchos miembros de nuestra sociedad. La pandemia, al no 
tener precedentes, conduce a varios problemas de salud mental.

Sroufe (2000, desde Barragán et al, 2014) sugiere, que las emociones tienen 
múltiples facetas, lo que implica la consideración de factores cognitivos, 
sociales y comportamentales.
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Las emociones se pueden entender como positivas o negativas en base a: 
1) las condiciones que evocan la emoción, 2) las consecuencias adaptativas 
de la emoción o 3) la experiencia subjetiva de la emoción, Piqueras et al 
(2009).

DESEMPLEO POR LA PANDEMIA
El pronóstico se presenta como uno poco favorable para la economía 
mundial de acuerdo al World Bank (2020), estiman que los efectos son 
similares a la crisis financiera global iniciada en 2008, incluso parecidos a 
la Gran Depresión de 1929.

Se estima que los efectos de esta crisis sanitaria en la seguridad alimentaria 
se generen mediante la pérdida de ingresos o el riesgo que enfrentarían 
los eslabones de la cadena de suministro de alimentos. En cuanto a la 
seguridad social, si bien existen distintas estimaciones a partir de los 
efectos esperados de la pandemia, las más alarmantes pronostican, que 
se podrían perder 1.7 millones de empleos, incluyendo un aproximado de 
41 por ciento asociado al sector formal lo cual implicaría que cerca de 
700,000 personas, que antes se encontraban laborando en el sector formal, 
dejaran de tener seguridad social (CONEVAL, 2020)

METODO 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre 
los Factores psicosociales, Estrés percibido y Estados afectivos en 
personas desempleadas por la pandemia de COVID-19. Se llevó a cabo 
una investigación de campo, cuantitativa, con un estudio correlacional 
descriptivo (ICFES, 1999). La población estuvo conformada por 177 
participantes, que fueron reclutados mediante los cuestionarios de Google 
Forms, mismo que se encontró activo por 30 días, del día 7 de Noviembre 
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al 7 de Diciembre del año 2020, donde se dio a conocer los requisitos 
de inclusión para la investigación. Se aplicaron tres instrumentos como 
son: La escala Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS 20), 
la Escala de Estrés de Holmes y Rahe (AVE 43), y la Escala de estrés 
percibido relacionado con la pandemia de COVID-19 (EEP-10). 

RESULTADOS
En las siguientes gráficas se presentan los factores demográficos de los 
participantes. 

GRAFICAS
Grafica 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO.

De un total de 177 participantes, encontramos que el 19% corresponden a un 
género masculino, mientras que un 81% restante corresponde propiamente 
al género femenino.

mujeres hombres
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Grafica 2. NIVEL DE ESCOLARIDAD.

Dentro de este grafico encontramos que de la población total, el 49% 
presentan estudios universitarios concluidos, siendo el género femenino 
el que mayor representación gráfica aporta. Mientras que en contraparte 
solo un 1% de la población participante no concluyo sus estudios de nivel 
secundaria, siendo de igual manera el género femenino el representante.

Grafica 3. ESTADO CIVIL.
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Dentro de la población se encontró que 44% de las personas son casadas, 
25% solteras, 24% viven en unión libre, 6% son divorciadas, y 1% viudas.

Grafica 4. NÚMERO DE HIJOS.

46% de los participantes mencionan tener 1 o 2 hijos, mientras que otras, 
46% no tienen hijos y solo el 8% de personas mencionan tener de tres o 
más hijos. 

Grafica 5. ÍNDICE DE VIVIENDA COMPARTIDA.

64% de las personas indican vivir con su familia, 15% con su conyugue, 
12% con su pareja y 9% viven solos

Grafica 6. ANTIGÜEDAD DEL PUESTO.
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26% personas participantes mencionan que su antigüedad en su puesto 
fue de un año o menos, 47% su antigüedad en el puesto iba de los dos a 
los cinco años, 12% eran de una antigüedad de seis a 10 años y por ultimo 
15% tenían una antigüedad de más de 10 años.

Grafica 7. TIPO DE CONTRATO.

41% de los participantes presentaban un tipo de contrato de base/planta, 
mientras que 59% de los participantes presentaban un contrato del tipo 
temporal.

Las tablas siguientes muestran los resultados de las correlaciones entre los 
instrumentos, en personas desempleadas por COVID-19

Tabla 1. CORRELACIÓN ENTRE LA ESCALA PANAS Y AVE

          
PANAS 2 PANAS 8 PANAS 9 PANAS 
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AVE 26 .354** .334**

AVE 38 .301** .308**
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Las relaciones medias entre los factores de afecto (Tenso/a, Hostil, 
Entusiasmado/a, Orgulloso/a) con los acontecimientos vividos (Logro 
personal notable, cambio de hábito de dormir); los valores obtenidos 
indican una relación directa, ya que se encuentran vinculados con la 
situación provocada por la pandemia, porque estas emociones se vieron 
alteradas por la pandemia que se vive.

Tabla 2. CORRELACIÓN ENTRE LA ESCALA PANAS Y EEP

EEP-1 EEP- 2 EEP-3 EEP-4 EEP-5 EEP-7 EEP-8 EEP-9 EEP-10

PANAS 2 .484** .434** .574** .331** .365**

PANAS 4 .341** .424** .417** .347** .413**

PANAS 6 .316** .387** .341** .319**

PANAS 7 .483** .474** .523** .315** .407** .373**

PANAS 11 .460** .522** .529** .335** .355** .403**

PANAS 13 .461** .385**

PANAS 15 .513** .558** .549** .446**
PANAS 18 .566** .514** .571** . 380** .375** .500**

Respecto a la relación entre las escalas Panas y EEP, se presentaron 
correlaciones de un efecto medio, en las que presentan un valor positivo, 
que nos indica una relación directa y estos son consistentes con las bases 
teóricas disponibles.

Las dimensiones en las que encontramos estas correlaciones elevadas 
corresponden por la parte de la escala Panas, son: Tenso/a, Disgustado/a, 
Culpable, Asustado/a, Irritable, Avergonzado/a, Nervioso/a, Miedoso/a, 
Atemorizado/a.
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Por su parte en estas correlaciones en la escala EEP son las siguientes: Me 
he sentido afectado como si algo grave fuera a ocurrir inesperadamente 
con la epidemia. Me he sentido que soy incapaz de controlar las cosas 
importantes de mi vida por la epidemia. Me he sentido nervioso o estresado 
por la epidemia. He estado seguro sobre mi capacidad para manejar mis 
problemas personales relacionados con la epidemia. He sentido que 
las cosas van bien (optimista) con la epidemia. He sentido que puedo 
controlar las dificultades que podrían aparecer en mi vida por la infección. 
He sentido que tengo todo controlado en relación con la epidemia. Me he 
estado molesto porque las cosas relacionadas con la epidemia están fuera 
de mi control. He sentido que las dificultades se acumulan en estos días de 
la epidemia y me siento incapaz superarlas

Tabla 3. CORRELACIÓN ENTRE LA ESCALA AVE Y EEP
EEP - 1

A V E 

22

.352**

Las relaciones medias presentadas entre las escalas AVE y la escala EEP, 
se presentan con valores positivos siendo una relación directa, lo cual es 
comprobable con la evidencia empírica obtenida hasta el momento.

Dentro de estas relaciones se encuentran: los factores de Juicio por crédito o 
hipoteca (AVE) y Me he sentido afectado como si algo grave fuera a ocurrir 
inesperadamente con la epidemia (EEP), los cuales son consistentes con las 
bases teóricas disponibles. (Tabla 3). El estrés integra tres componentes: el 
psíquico, el social y el biológico, y es a raíz de esto cuando el concepto 
queda entendido con una magnitud bio-psicosocial. Los individuos perciben 
de forma distinta la amenaza que representan las situaciones estresantes, 
haciendo uso de varias habilidades, recursos y capacidades, tanto personales 
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como sociales, a fin de controlar esas situaciones potencialmente estresantes 
(Aneshensel, 1992; Brown y Harris, 1989; Cockerham, 2001; Kessler, 
1997; Lazarus y Folkman, 1984; Mechanic, 1978; Miller, 1997; Pearlin, 
1989; Mullan y Whitlatch, 1995; Sandín, 1999; Thoits, 1983, 1995; Turner 
y Marino, 1994; Wheaton, 1985, desde Sierra et al., 2003).

DISCUSION
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que existe relación 
entre los Factores psicosociales, Estrés percibido y Estados afectivos en 
personas desempleadas por la pandemia de COVID-19. Del Pozo (2002) 
indica que las investigaciones realizadas ponen en manifiesto que el impacto 
de la pérdida del empleo afecta rápidamente a la salud mental, que el deterioro 
va aumentando hasta un punto máximo, se sitúa entre los tres y los seis 
meses y que este hecho es más marcado entre los desempleados de mediana 
edad, además el  rápido deterioro de la salud mental se puede explicar por la 
pérdida brusca de aportes psicosociales, como la disponibilidad económica, 
la seguridad física, la pérdida de habilidades laborales, la imposibilidad 
de predecir y planificar el futuro y la pérdida de una posición social 
valorada. Por lo que en relación con esta investigación realizada podemos 
concluir que realmente los factores afectivos se vieron influenciados por 
los acontecimientos vividos durante la pandemia por Covid-19, durante el 
año 2020, con relación a los resultados obtenidos por los participantes, ya 
que los principales presentaban una serie de signos y síntomas en los que 
se veían afectados sus estilos de vida, como fue la hostilidad y la tensión 
con sus problemas para conciliar el sueño, pero dentro de la investigación 
encontramos que no solamente fueron emociones displácetelas, sino que se 
encontraba una brecha en la que se sentían orgullos y entusiasmados por los 
logros que cumplían en su vida.
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El estrés percibido por el desempleo dentro de la población participante, se ve 
reflejado con una gran variedad de experiencias dentro de los participantes, 
como por ejemplo, referían tensión, temor y vergüenza por el hecho de estar 
desempleados, que se confrontaban así mismos cuando se cuestionaban, el 
sobre su capacidad para poder manejar sus problemas durante la pandemia, lo 
cual les aumentaba mayormente los síntomas de culpabilidad e irritabilidad. 
Por su parte Martínez y Díaz (2007), dentro de su investigación reafirman 
que los resultados obtenidos tienen una base teórica valida ya que, consideran 
que el fenómeno del estrés suele interpretarse en referencia a una amplia 
gama de experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el 
cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, como la 
desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. Igualmente, se lo 
atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, vacío existencial, 
celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de afrontamiento o 
incompetencia interrelacionar en la socialización”.

Para fines de esta investigación concluimos que la escala de afecto 
se ve influenciada por la presencia del estrés en la vida cotidiana de los 
participantes, donde la mayor parte de las emociones encontradas son del 
tipo negativa, por su forma de afrontar una situación estresante como lo fue 
la pérdida del empleo a causa de una pandemia.

Los resultados encontrados, contrastados dentro de la investigación realizada 
por Pérez-Fuentes et al (2020), principalmente son que la amenaza percibida 
de COVID-19 se relacionó con el afecto negativo y los estados emocionales, 
es decir, tristeza-depresión, ansiedad y enojo-hostilidad, mientras que la 
relación mostrada con afecto positivo y sentimiento de alegría fue negativa.
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Todas estas emociones encontradas en la investigación, aunque displacenteras, 
cumplen una función primaria adaptativa, como lo menciona Área Humana 
del Centro Clínico de Atención Psicológica, 2020. sin embargo, cuando 
la emoción sobrepasa unos niveles en intensidad y frecuencia, cuando no 
responde a un motivo real y objetivo, o sobredimensiona el peligro, lejos 
de ayudar a la protección y adaptación, pueden contribuir a incrementar 
la sensación de indefensión y bloquearnos en la acción; como se reflejaba 
con los resultados que encontramos, si el participante presentaba síntomas 
de irritabilidad, con una sensación de incertidumbre a su futuro y una 
decadencia de emociones positivas, se inclinaba más a estar bajo niveles 
de estrés más elevados por la presencia de un desempleo, lo que le produce 
mayores sensaciones de inseguridad.

Dentro de la perspectiva del estrés con relación a los acontecimientos vitales 
importantes, un factor encontrado es el económico, ya que la población 
participante relaciona que algo grave fuera a ocurrir inesperadamente con 
la epidemia, con los juicios relacionados a préstamos, créditos o hipotecas.

Por ultimo Ozamiz-Extebarria et al (2020), recomiendan que, las personas 
se deben preparar psicológicamente y percibir seguridad ante las posibles 
situaciones adversas que todavía tienen que vivir. También implica prevenir 
y afrontar la crisis gestionando medidas socio sanitarias efectivas.

Valero et al (2020), coincide que dentro de los estudios recientes respaldan 
firmemente dos estrategias para prevenir o mitigar síntomas de depresión y 
ansiedad que son: promover la conexión social y la actividad física. El poder 
mantener un contacto social aun distanciado nos ayuda a sentir que aún 
podemos vencer la situación actual y sentir apoyo de las personas queridas, 
influye positivamente en esta situación.
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RESUMEN
Los problemas de lectura han llegado a ser catalogados como parte de 
los problemas en el aprendizaje, ya que son una dificultad al momento 
de adquirir el conocimiento de los sonidos, reconocimiento de palabras y 
comprensión de textos.

El objetivo del estudio fue analizar el efecto de la intervención psicológica 
en un caso con problemas en la adquisición de la lectura. Siendo una 
investigación de tipo cualitativa con un estudio de caso, la participante 
fue una menor de 7 años de edad, la cual presentaba problemas en el 
aprendizaje de la lectura. El instrumento de evaluación aplicado fue el 
Inventario de Habilidades Básicas (IHB). Se llevó a cabo un programa de 
intervención con base a las necesidades detectadas, dando como resultado 
un incremento en la lectura como consecuencia del trabajo en las diferentes 
áreas que afectan al aprendizaje.

REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
VOLUMEN 11, NÚMERO 28, FASCÍCULO 3, Especial de Alumnos, julio-diciembre 2022 / ISSN: 2007-7149



31

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 30-49
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ABSTRAC
Reading problems have been classified as part of learning problems, 
due to they are difficult when acquiring the knowledge of sounds, word 
recognition and text comprehension. The objective of the case study was 
to analyze the effect of psychological intervention in a case with problems 
in the acquisition of reading. Being a qualitative research case study, the 
participant was an under 7 years old child, who had problems on reading 
learning process. The evaluation instrument applied was the Inventory of 
Basic Skills (“Inventario de Habilidades Básicas” in spanish). Considering 
that, an intervention program was carried out based on the needs detected, 
having as a result, an increase in reading by working in the different areas 
that affect this learning process.
Key words Reading problems, Learning, Psychological Intervention, 
Behaviorism

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de aprendizaje en la educación básica, se debe 
considerar que éste, sea significativo para los estudiantes; con la finalidad 
de que se logre una adecuada comprensión y adquisición de conocimientos 
nuevos y cada vez más complejos.

Como lo menciona Llorens (2015) se debe tener siempre en consideración 
para el aprendizaje de la lectoescritura que cada niña y niño aprenderá de 
una forma y en un ritmo diferente.
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Lo mencionado anteriormente por el autor, en muchas ocasiones no se 
lleva a cabo en las aulas de clase, ya que se busca terminar y seguir la 
planeación o el programa que se les ha dado a los docentes, por lo cual, 
en ciertos casos algunos alumnos suelen no alcanzar el ritmo determinado 
por la institución y comienzan a atrasarse en su aprendizaje, lo cual puede 
generar dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos. 

La lectura permite desarrollar capacidades para comprender y reflexionar 
sobre la información, lo cual es fundamental en la vida, pues es lo que 
permite que dentro de nuestra sociedad las personas puedan tener una 
participación más plena (Matesanz, s/f).

Con lo anterior, se puede detallar que la lectura tiene un gran impacto 
en la vida humana, pues más allá del efecto que tiene en sus méritos 
académicos y las competencias que pide la educación, es esencial para el 
desenvolvimiento pleno en la vida y eso definirá muchas veces el rumbo 
de las decisiones en varias esferas personales, laborales y escolares, ya 
que en algunos casos la deserción escolar se debe a que no cuentan con las 
herramientas suficientes para seguir generando nuevos conocimientos en 
el repertorio de aprendizajes por la no superación de una habilidad como 
la lectura.

Aunado a todo esto Sánchez (2009) menciona que el lenguaje no solo es 
una habilidad más, sino que más bien es aquel vehículo que ha de permitir 
la transmisión del pensamiento, para lograr su objetivo de permitir que la 
persona pueda desenvolverse por medio de la comunicación en su sociedad, 
ya que la comunicación tiene un gran impacto en el comportamiento de los 
individuos.
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No es casualidad que asignaturas como “Español” o “Matemáticas”, sean 
de las que más peso tengan tanto en valor académico, como en contenido, 
pues son de las bases para la comprensión del resto y más aún si se remarca 
a la lectoescritura, ya que ¿Cómo podrá adquirir el conocimiento literario 
el niño si no logra leer los textos que contienen esta información que se le 
da en su escuela?

Así, en los países desarrollados saben cuántas personas tienen dificultades 
para la lectoescritura y diseñan programas para atenderlos; por ejemplo, en 
Estados Unidos, según el Departamento de Estadísticas Educativas, 4.4% 
de los alumnos entre seis y 21 años están recibiendo servicios de educación 
especial en sus escuelas. El 80% de todos los problemas de aprendizaje 
son dificultades de lectura (Shaywitz, 2003, citado por Gómez, 2008, pág. 
97-98).

Los datos anteriores hablan acerca de las estadísticas de los problemas de 
aprendizaje causados por dificultades de lectura, en cuanto a México es 
posible que también se hayan registrado conflictos en el aprendizaje de 
la lectura, pues si se analizan los datos de la página del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) se observa que de acuerdo con 
los resultados de 2010 de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo 
(EXCALE), se observó que eran pocos los estudiantes de 3° de primaria 
que contaban con el dominio óptimo de los contenidos evaluados: solo 2% 
en Español, 15.7% en Matemáticas, 27.9% en Ciencias naturales y 2.1% 
en Formación cívica y ética. (INEE, 2020).

Analizando las estadísticas anteriores se debe recordar que es el área de 
Español la encargada de abordar la enseñanza de la lectoescritura y si 
los resultados son tan bajos, eso se puede traducir en que los problemas 
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de lectura están muy presentes en varios de estos estudiantes, ya que no 
lograron los resultados más óptimos de la asignatura que busca el desarrollo 
y aprendizaje de la lectura. 

Como se ha revisado, el aprendizaje obtenido a través de las pruebas 
realizadas por INEE no muestra que haya muchos estudiantes de primaria 
que cumplan los requisitos esperados, por lo cual se debe pensar también en 
el aprendizaje de los niños donde existen diversos enfoques para analizar 
esta situación.

ENFOQUES
Se considera importante, hacer una revisión de algunos enfoques 
psicológicos que abordan el tema del aprendizaje, para ellos se citan los 
siguientes:

Enfoque conductista: plantea que el aprendizaje se da por medio de 
respuestas ante estímulos, lo cual vuelve al docente en ser quien diseña 
y controla tanto la enseñanza como el aprendizaje, pues a través de 
reforzadores y castigos da forma y encamina al aprendiz, ya que bajo este 
modelo los aprendices son seres pasivos que están a la espera de estímulos 
y contingencias ante las respuestas que estos dan (Torres de Izquierdo e 
Inciarte, 2005).

Enfoque cognitivo: menciona Fernandez (2017) que trabajan por medio de 
los procesos que se verifican en el aprendizaje y estos son los que definirán 
no solo los resultados inmediatos, sino también el grado de éxito que se 
pueda tener en tareas futuras, pues de esta teoría se despliega también el 
constructivismo, el cual plantea que las personas aprenden a través de la 
construcción interna y continua de nuevos significados y esto se da cuando 
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el aprendizaje es significativo, como diría Ausubel. Además, se debe aclarar 
que en esta teoría el docente juega el rol de facilitador de los elementos que 
permiten a los alumnos la construcción de nuevos conocimientos.

Concluyendo entonces las teorías anteriores, se puede comprender 
que el aprendizaje tiene perspectivas que hablan de una adquisición de 
conocimientos donde el alumno es pasivo y también donde puede ser 
activo, sin embargo se puede notar que el docente siempre es activo, ya sea 
como diseñador del conocimiento o facilitador de elementos y materiales; 
Lo cual quiere decir que el docente siempre debe de estar en un estado 
constante de revisión de la efectividad de sus enseñanzas, pues de él 
dependerá gran parte del aprendizaje del otro.

Así mismo, sumado a todo esto, mencionan Lubary J (2016) que se ha 
planteado ya previamente que no puede haber ningún aprendizaje si no 
se tiene la atención de los alumnos, pues la atención está estrechamente 
relacionada con la memoria y la motivación por aprender.

Una vez revisados los anteriores enfoques sobre el aprendizaje, se abordan 
los problemas mismos. Estos son definidos por Rahman A (s/f) como 
desórdenes que pueden generar complicaciones en algunas habilidades 
como organizar, entender, retener información y así mismo usar estas 
habilidades para la comunicación, lo cual afectan el aprendizaje de las 
personas, además de que estos se presentan más en niños que en niñas.

Existen diferentes variantes de tipos de problemas de aprendizaje en el 
caso de la lectura es el área del lenguaje, donde se encuentra nuevamente 
que Rahman A (s/f) lo explica como la dificultad en aprender el lenguaje 
oral (escuchar, hablar, entender); a leer (conocimiento de sonidos, 
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reconocimiento de palabras, comprensión); el lenguaje escrito (deletrear, 
expresar ideas por escrito); y matemáticas (cálculo, solucionar problemas).

Ahora bien, una de las situaciones que hoy en día puede estar generando 
estos problemas sería el mismo planteamiento que da Fernandéz M 
(2013) donde hace mención que unas de las principales dificultades que 
se enfrenta actualmente con los niveles educativos de primaria es que el 
hábito de lectura ha sido abandonado y reemplazado por otras actividades 
recreativas u otras fuentes de información, además de que se encuentra el 
bajo rendimiento escolar que tiene como una de sus causas el deficiente 
nivel de lectura.

Como se ha visto, uno de los problemas que genera el bajo rendimiento 
académico es que no hay una buena lectura de comprensión, pues como 
mencionó la autora, hoy en día se buscan otras alternativas ajenas a la 
lectura para consultar información, como lo pueden ser videos. Un ejemplo 
puede ser que la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo móvil, 
en el cual si tienen duda sobre alguna palabra solo la buscan desde su 
celular y rápidamente les brinda la respuesta, cuando antes se hacía una 
búsqueda en el diccionario impreso, lo cual parece una acción simple, pero 
se ocupa de la lectura y la atención. 

Enlazando la idea anterior hacia las matemáticas en primaria, Schoenfeld, 
(1996 citado por Fernandéz M, 2013), señala que existen fuertes analogías 
entre el desempeño competente en matemática y el desempeño, así como 
no se puede aprender a leer sin aprender a decodificar las palabras, no se 
puede aprender matemática sin decodificar su lenguaje propio, ni se puede 
resolver un problema sin comprender su enunciado (p.4-5). Con esto se 
confirma lo planteado anteriormente sobre la importancia de sentar las 
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bases de las asignaturas para que los estudiantes puedan llevar un recorrido 
académico menos conflictivo y generar un aprendizaje adecuado.

PSICOLOGÍA CONDUCTUAL
Este modelo se suele conocer como modificación de la conducta o terapia 
conductual y puede ser definida como: La aplicación sistemática de los 
principios psicológicos del aprendizaje en la modificación de la conducta 
humana (Wolpe, 1973, 1976a; Stumphauzer, 1973; Rimm y Masters, 
1974, citado por Stumphauzer 1983). Al hablar de que es una aplicación 
sistemática hace referencia a que debe ser un proceso constante para lograr 
los resultados esperados, los cuales son, la modificación de una conducta. 

Dice Farrington (1979) que las técnicas conductuales tienen un gran énfasis 
en las consecuencias que se obtienen ante ciertos comportamientos.

La cita anterior introduce al tema los reforzadores y el castigo de tal manera 
que cada uno va dirigido a un objetivo en particular, los reforzadores a 
incrementar la probabilidad de que una conducta se repita, mientras que el 
castigo se encarga de decrementar la posibilidad de que un comportamiento 
vuelva a aparecer en el futuro. Es importante agregar que existen divisiones 
tanto en el reforzador como en el castigo y estos se dividen en reforzadores 
positivos y reforzadores negativos, y en cuanto a los castigos de igual 
manera se fragmentan en castigo positivo y castigo negativo.

Un reforzador positivo es un estímulo, el cual debe presentarse 
inmediatamente después de una conducta, lo cual provocará que ésta tenga 
un aumento en su aparición o que de igual manera se mantenga (Bados y 
Garcia, 2011).
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El párrafo anterior expone que todo aquel estímulo que proceda a una 
conducta deseada y logre mantenerla o incrementar la probabilidad de que 
vuelva a aparecer la conducta deseada, es considerado como un reforzador 
positivo.

Por lo tanto, si se habla sobre reforzador negativo, se puede encontrar 
que “El reforzamiento negativo consiste en retirar, reducir o prevenir un 
supuesto estímulo aversivo o terminar o prevenir la pérdida de un supuesto 
reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de 
incrementarla o mantenerla” (Bados y Garcia, 2011, p.7). 

Algunas personas llegan a confundirlos al inicio de sus estudios en el 
análisis de la conducta, pues ambos incrementan la posibilidad de que se 
repita un comportamiento, es decir, los dos buscan un objetivo en común 
(reforzar una conducta deseada) y para que se puedan entender de manera 
más sencilla se tomará la perspectiva de Baron y Galizio (2006) donde 
redactan que en cuanto al reforzador positivo, se brinda o se presenta un 
estímulo (estímulo agradable), mientras que en el negativo se retira el 
estímulo (estímulo aversivo).

Aunado a lo anterior para complementar más la explicación se debe tener 
en cuenta que ya sea presentando o retirando estímulos, el objetivo es que 
la sensación que se produzca ante estas dos acciones sea de gratificación, 
placer o bienestar para que realmente se esté reforzando la conducta.

Y como se mencionó previamente, no solo existen los reforzadores 
positivos y negativos, sino también los castigos, positivos y negativos 
donde explican Bados y Garcia (2011):
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Las técnicas de castigo incluyen dos formas de castigo positivo 
o por aplicación de estímulos punitivos (castigo positivo 
propiamente dicho, sobrecorrección) y dos formas de castigo 
negativo o por retirada de reforzadores positivos o de acceso a 
los mismos (coste de respuesta, tiempo fuera). En todos ellos 
se aplica una consecuencia punitiva contingentemente a una 
conducta. (p.22)

Por lo cual, la perspectiva de los autores de la cita anterior muestra que 
ambos tipos de castigo buscan el objetivo contrario a un reforzador, es 
decir, los castigos decrementan la probabilidad de que una conducta se 
vuelva a repetir y se debe recalcar que un castigo no significa que se deba 
aplicar violencia, o agresividad, pues existen muchas maneras de aplicar 
diversos castigos con diferentes estímulos.

El proceso de aprendizaje de una conducta desde la perspectiva del enfoque 
conductista puede darse también por medio del término de modelamiento, 
la cual es una técnica proveniente del aprendizaje social donde (Bandura, 
1987, citado por Cherem, A et al s/f). Consideran que:

Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través 
de la observación, por medio de modelado: al observar a los 
demás, nos hacemos idea de cómo se efectúa las conductas 
nuevas y posteriormente, esta información nos sirve como guía. 
Cuando se expone a un modelo, las personas que lo observan 
adquieren, principalmente representaciones simbólicas de las 
actividades efectuadas por el modelo. (p.8) 
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Siendo así que al aprender por medio de la observación se puede facilitar 
la adquisición de una conducta si se utiliza un modelo que ejecute 
correctamente esta, de tal forma que pueda ser después copiada o imitada 
por la persona que está aprendiendo, seguido de un reforzador que ayude a 
moldear y perfeccionar cada vez mejor la conducta que se busca enseñar.

METODOLOGÍA
El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la intervención psicológica 
en un caso con problemas en la adquisición de la lectura. Siendo esta una 
investigación de tipo cualitativo trabajada en un estudio de caso.

En este caso se contó con una participante femenina de 7 años de edad, la 
cual está cursando el segundo año de primaria, quien presentó problemas 
en el aprendizaje de la lectura y por ende en la escritura, esto ha afectado 
su rendimiento académico y su apertura social ante su profesora, padres 
y compañeros, pues los padres y la maestra  han notado un cambio en el 
comportamiento de la niña al momento de responder ante preguntas que se 
le hacen durante la clase o bien al momento de realizar las tareas e incluso 
al socializar.

PROCEDIMIENTO

Se llevaron a cabo tres entrevistas, una con ambos padres de familia, otra 
con la profesora y por ultimo con la misma niña, además de la entrevista 
a la participante, se aplicó el Inventario de Habilidades Básicas (IHB), 
para la detección de los principales problemas de la lectura. Se utilizó el 
libro “Leo, pienso y escribo” (Vargas, Godínez, 2013), como libro básico 
de intervención, además se incluyó la técnica de economía de fichas, 
empleada para lograr una motivación por realizar o cumplir alguna tarea.
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Se utilizó también la técnica de seguimiento instruccional, para incrementar 
el esfuerzo y aprendizaje de la participante.

RESULTADOS
Tabla 1. Récord de Evaluaciones antes y después de la intervención 

Áreas Subáreas

Primera Evaluación Segunda Evaluación

Puntuación 
máxima

Núm. de 
habilidades 
probadas

Núm. de 
respuestas 
correctas

Porcentaje 
de 

ejecución

Núm. de 
habilidades 
probadas

Núm. de 
respuestas 
correctas

Porcentaje 
de 

ejecución

Básica

Atención
(AT) 28 28 25 89% 28 28 100%

Seguimiento de. 
Instrucción

(SI)
19 19 15 78% 19 19 100%

Imitaciones
(IM) 20 20 15 75% 20 20 100%

Discriminación
(DI) 105 105 101 96% 105 101 96%

Total 172 172 156 90% 172 168 97%

Visomotriz

Coordinación 
motora gruesa

(MG)
80 80 78 97% 80 78 97%

Coordinación 
motora fina

(MF)
79 79 76 96% 79 79 100%

Total 159 159 154 96% 159 157 98%

Personal 
social

Autocuidado
(AC) 55 55 55 100% 55 55 100%

Socialización
(SO) 32 32 20 62% 32 20 62%

Total 87 87 75 86% 87 75 86%

Comunicación

Comunicación 
vocal-gestual

(VG)
182 182 168 92% 182 174 95%

Comunicación 
verbal-vocal

(VV)
36 36 28 77% 36 34 94%

Articulación
(AR) 90 90 71 78% 90 82 91%

Total 308 308 267 86% 308 290 94%

Total
Absoluto 726 726 652 89% 726 690 95%
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En la Tabla 1 se observa el incremento que se obtuvo en la aplicación del 
IHB entre la primera y segunda evaluación, a excepción de la coordinación 
motora gruesa y el área personal social, haciendo hincapié en que fueron 
áreas no trabajadas en esta investigación ya que la intervención se aboco 
exclusivamente a la lectura. 

Figura 1. Perfil General

En esta figura, se representan gráficamente los resultados de la tabla 1

Grafica 2. Perfil de Integración. Subáreas
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Los datos anteriores muestran el nivel de habilidad que tenía la participante 
en las sub áreas evaluadas antes y después del programa de intervención. 
Como se puede observar la niña contaba con puntajes bajos ubicados en 
el área básica, específicamente en las sub áreas de atención, seguimiento 
de instrucciones e imitación, de la misma manera tenía puntajes bajos 
en la sub área de socialización, la cual pertenece al área personal-social 
y por último, también resultó obtener porcentajes bajos en el área de 
comunicación, sub áreas verbal-gestual y articulación.

Centrándonos en las sub áreas de atención, seguimiento de instrucciones 
e imitación se corrobora la información aún más, ya que durante las 
entrevistas realizadas a los padres y a la profesora de la menor, refieren 
pérdida de la concentración con mucha facilidad. De igual forma la maestra 
refirió, haberla conocido sólo de forma virtual ya que el ciclo escolar que 
ella inició a trabajar con su grupo fue durante la pandemia, por lo cual 
no podía dar mucha información; sin embargo, si mencionaba notar un 
rezago importante en cuanto al grado de lectura de la niña, puesto que 
apenas sabía conjugar la letra “m” con las vocales y de la misma forma 
hizo hincapié en que le costaba mantener a la niña concentrada durante las 
clases en línea para realizar los trabajos.

CONCLUSIONES
Con base en los resultados, se concluye hubo un cambio significativo en 
los porcentajes obtenidos entre ambas evaluaciones, ya que se observa un 
incremento en los datos de las habilidades que se trabajaron, las cuales 
fueron: atención, seguimiento de instrucción, imitación, comunicación 
verbal-gestual y articulación, áreas más relacionadas con el aprendizaje 
de la lectura.
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La forma en que se llevó a cabo la intervención ante las áreas deficientes de 
la primera evaluación y la lectura fueron bastante íntegras, debido a que se 
buscó trabajar no solo el incremento del nivel de lectura, sino que también 
para poder tener un aprendizaje era necesario trabajar con la atención 
esencialmente, pues esta ayudaría también a mejorar el seguimiento de 
instrucciones y la imitación al momento de repetir los sonidos de las palabras. 
La intención de trabajar con la sub área de atención principalmente, está 
basada en lo citado por Lubary, 2016 quien refiere, que el aprendizaje, la 
memoria y la motivación están estrechamente relacionados con la atención, 
lo cual sustenta el hecho de que, al intervenir con seguimiento instruccional 
en la atención, la adquisición del conocimiento de la niña aumento, puesto 
que su concentración estaba más centrada en las indicaciones y la actividad.

En cuanto a la economía de fichas como reforzador de las tareas, la menor 
presentó un especial interés y facilito el trabajo.  De acuerdo a Bados y 
Garcia (2011) Un reforzador positivo es un estímulo, el cual debe presentarse 
inmediatamente después de una conducta, lo cual provocará que ésta tenga 
un aumento en su aparición o que de igual manera se mantenga.

Como resultado de la intervención aplicada en la atención, el seguimiento 
de instrucción, la imitación y la motivación, se tuvo un buen incremento 
en la lectura, ya que antes de ésta, la menor lograba conjugar únicamente 
la letra “m” con las vocales y al término de esta, logro leer textos de 40 a 
60 palabras aproximadamente incluyendo el resto de las consonantes, lo 
cual también se vio reflejado en la segunda evaluación del IHB en el área 
de comunicación.

En conclusión, haciendo un análisis del caso, el problema de lectura con 
el que contaba la niña era producto de diferentes elementos, en primer 
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lugar, se detectó que requirió el uso de lentes debido a un problema de 
miopía que no había sido detectado por sus padres ni por la profesora y 
gracias a la observación que se hizo durante la aplicación de la primer 
evaluación del IHB se le solicitó a los padres acudir atender este problema 
médico que ayudó no solo para su aprendizaje, sino también para su vida. 
En segundo lugar, la menor solía distraerse con facilidad, por lo cual al no 
centrar su atención a las clases o actividades que se le daban, no lograba 
obtener la información necesaria para un aprendizaje más óptimo, siendo 
así que trabajar con la sub área de atención fue fundamental; Y por último, 
la niña se encontraba cursando la escuela en línea debido a la pandemia 
provocada por el COVID 19 y al ser una modalidad nueva para muchos, la 
enseñanza-aprendizaje sufrió de dificultades que hicieron más evidente las 
problemáticas con las que contaba la niña académicamente.
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RESUMEN
México mediante la formación de la Asociación de Scouts de México 
(ASMAC), adopta las enseñanzas del fundador del escultismo Lord Robert 
Stephenson (B.P.) para elaborar un método de educación no formal para los 
jóvenes de entre 7 y 22 años, que les permita forjar un carácter atendiendo 
a deberes y principios cívicos, religiosos y patrióticos, entre otros.

La siguiente investigación de corte cualitativa con un tipo de estudio 
exploratorio se realizó con el objetivo de conocer los componentes identitarios 
y de pertenencia que poseen los miembros de la Asociación de Scouts de 
México, para relacionar ambas categorías con su permanencia al grupo scout, 
en donde la técnica de recopilación de datos utilizada fue el grupo focal.  
Palabras Clave: Identidad Social, Pertenencia, Asociación Scout
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ABSTRACT
Mexico through the formation of the Scout Association of Mexico 
(ASMAC), adopts the teachings of the founder of the world-wide Scout 
Movement Lord Robert Stephenson (B.P.), to develop a method of non-
formal education for young people between the ages of 7 and 22 years old, 
which allows them to forge a character by attending to civic, religious, and 
patriotic duties and principles, among others.

The following qualitative research with an exploratory type of study, 
was carried out with the aim of finding out the identity and belonging 
components that the members of the Scout Association of Mexico possess, 
to relate both categories with their permanence in the scout group, where 
the data collection technique used was the focus group. 
Keyword: Social Identity, Belonging, Scouts Association 

“Si la vida de grupo es rica,  

los niños vienen y se quedan;  

si no es así, los niños vienen pero no se quedan.” 

(Oficina Scout Interamericana, s. f., pp. 20)

 
INTRODUCCIÓN 
ESCULTISMO
El escultismo (scouting- explorar), es un movimiento juvenil que pretende 
educar de manera no formal a los niños y jóvenes con valores y principios, 
utilizando como medio principal el contacto con la naturaleza y los 
juegos al aire libre. El escultismo se encuentra vigente en 165 países 
con un aproximado de 40.000.000 miembros registrados en las diversas 
organizaciones en todo el mundo. Este movimiento surgió en Inglaterra 
a principios del siglo XX como una manera de combatir la delincuencia, 
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buscando formar buenos ciudadanos basando su método en la vida militar 
y el contacto con la naturaleza; las pautas que rigieron al escultismo se 
encuentran en el libro Escultismo para muchachos publicado en 1908 por 
el general británico, y fundador del movimiento Lord Robert Stephenson 
Smith Baden-Powell of Gillwell (B.P.), este libro fue traducido en 5 
idiomas, por lo cual en distintos países comenzaron a operar los sistemas 
de tropas que una vez establecido el movimiento, dejaron lo militarizado 
para ahora llevar un sistema más apegado al escultismo actual.

En cada país se han adoptado diversas organizaciones que comparten 
las reglas generales del escultismo, como lo son la contribución a la 
comunidad, la promoción espiritual, y el cumplimiento de los deberes que 
demarca el movimiento. 

El método que el escultismo plantea se rige por  a) una promesa y una ley 
en las cuales se adhieren los valores principales a seguir, b) las actividades 
al aire libre a forma de juegos, c) la formación de pequeños grupos a 
responsabilidad de un adulto que promueve la interacción, confianza, 
desarrollo de la autonomía, iniciativa por servir y cooperar, entre otros, 
d) el diseño y empleo de programas de interés que permitan a los jóvenes 
alcanzar diversos objetivos y promover el cuidado e importancia de la 
naturaleza.

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO
La Asociación de Scouts de México (ASMAC) es una asociación civil que fue 
reconocida por la organización mundial de escultismo (OMMS) en agosto 
de 1926, y registrada ante la autoridad civil en México en Febrero de 1943 
(Asociación de Scouts de México, A.C, 2018, p. 1). La ASMAC se dedica 
a formar jóvenes de entre los 7 y los 22 años en manera complementaria 
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a la educación formal por medio del acercamiento a la naturaleza y la 
instauración de valores y principios, estimulando las habilidades personales 
de los individuos, la convivencia en grupo y la responsabilidad social; 
poniendo como premisa el servicio a la comunidad mediante los llamados 
Siempre Listos, “La intención irrevocable de la Asociación es formar el 
carácter de niños y jóvenes, considerando que solo siendo responsables se 
es útil a su comunidad y a sí mismo, inculcándoles el cumplimiento de sus 
compromisos y deberes adquiridos con las comunidades en que participe” 
(Asociación de Scouts de México, A.C, 2018). La ASMAC cuenta con un 
objetivo, una misión y una visión; objetivo habla sobre: formar el carácter 
de los jóvenes, inculcarles el cumplimiento de sus deberes religiosos, 
patrióticos y cívicos, así como principios de disciplina, lealtad y ayuda al 
prójimo; capacitarlos para bastarse a sí mismos ayudándoles a desarrollarse 
física, mental y espiritualmente; todo conforme a los lineamientos que 
señaló el fundador del Movimiento Scout, Lord Robert Stephenson Smith 
Baden-Powell of Gilwell. (Asociación de Scouts de México, A.C, 2019). 
La misión dice que “La Asociación de Scouts de México, A.C. es la única 
agrupación en México reconocida como miembro de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout y para cumplir con su objetivo, mantendrá 
su afiliación a dicha organización” (Asociación de Scouts de México, A.C, 
2016)”, y  finalmente la visión plantea que: “Para el 2023, el Movimiento 
Scout será el movimiento juvenil educativo líder en el mundo, permitiendo 
a 100 millones de jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un 
cambio positivo en sus comunidades basado en los valores compartidos” 
(Asociación de Scouts de México, A.C, 2019).

El método que se maneja en México se basa en:
a) Aceptación voluntaria de un compromiso denominado Promesa Scout. 
b) Utilización de la técnica “Aprender Haciendo”.
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c) Utilización permanente de pequeños grupos.
d) Realización de actividades al aire libre y de observación de la naturaleza.
e) Participación indirecta del adulto, en forma estimulante y no interferente, 
con la oportunidad de ayudar a los jóvenes en la organización y dirección 
de actividades, así como en la toma de decisiones.
f) El marco simbólico.
g) El sistema de progresión personal.
H) Involucramiento con la comunidad.

a) La organización de los miembros:

Dentro de cada grupo scout se integran diversas secciones que, para lograr 
una distinción, portan colores diferentes, las secciones están compuestas 
por niños con edades dentro de un intervalo específico.

• Manada de lobatos (7 a 11 años, uniforme amarillo).
• Tropa Scout (11 a 15 años, uniforme verde).
• Comunidad de caminantes (15 a 18 años, uniforme azul).
• Clan de Rovers (18 a 22 años, uniforme rojo).

Cada sección está a cargo de 1 a 3 scouters quienes son los adultos que, 
voluntariamente promoverán y guiarán el desarrollo de los jóvenes y niños, 
prestando su servicio a cualquier sección, por lo cual portan su uniforme 
acorde a la misma. A su vez, también están los dirigentes quienes prestan 
su servicio con finalidad administrativa y portan un uniforme color azul 
Oxford. 



55

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 50-73

SIMBOLISMO EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD

En el plano educativo, la existencia de un símbolo ayuda a 
tomar impulso para llegar a ser aquello con lo cual uno se 
identifica. Un marco simbólico estimula a los jóvenes para 
ir más allá de la vida cotidiana, transformando lo ordinario 
en extraordinario, lo imposible en posible, lo imperceptible 
en algo que puede sentirse intuitivamente, poniendo ante los 
ojos, el pensamiento y el corazón aquellas realidades que 
habitualmente no advertimos. (Oficina Scout Interamericana, 
s. f., pp. 27)

A lo largo de la vida de un joven scout se viven cosas que pudieran 
conformar elementos clave para ayudar a formar la identidad propia y 
social, y a su vez el sentido de pertenencia en el grupo. Cada una de las 
secciones tiene una mística diferente que se compone de una gran cantidad 
de elementos y/o símbolos, que pretenden hacer una distinción entre cada 
sección, además de una experiencia que resulte diferente para el joven al 
momento de pasar de una sección a otra; un elemento que resulta evidente 
para el público general que ayuda a diferenciar las secciones son los 
colores de los uniformes, pero independiente al color, cada una de ellas 
se compone de algo más que eso. La manada de lobatos le da un énfasis 
mayor al juego y a la fantasía, utilizando como referencia el Libro de las 
Tierras Vírgenes el cual “es una fábula, que como todas las fábulas es una 
composición literaria que por medio de una ficción y de la personificación 
de los animales, entrega una enseñanza o propone determinados valores” 
(Oficina Scout Interamericana, s. f., p. 40). Los pequeños equipos dentro 
de la manada llamados seisenas se nombran por colores diferentes y dentro 
del plan de actividades se debe dramatizar y representar una historia de 
fantasía guiada por el libro.
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Respecto a la tropa de scouts, el juego predomina, pero ya sin la utilización 
de la fantasía o la representación de historias; en esta sección los equipos 
llamados patrullas adoptan el nombre de animales y con referencia a 
estos se genera un marco simbólico acorde a los gustos y preferencias de 
cada miembro de la patrulla, “el marco simbólico se presenta como un 
ambiente de referencia que refuerza la vida en común en la patrulla y en 
la unidad, contribuyendo a dar coherencia a todo lo que hace” (Oficina 
Scout Interamericana, 2001, p. 29), el cual se irá heredando a los próximos 
integrantes que lleguen a la sección.

La comunidad de caminantes se organiza en equipos; en la comunidad de 
caminantes, los equipos, ante todo, se estructuran conforme a la relación 
que mantienen los integrantes, dándole prioridad a la amistad y los 
intereses en común, pues en ocasiones para algunas actividades pueden 
generarse diferentes equipos de trabajo, “como las relaciones en esta edad 
se concentran de manera selectiva en un grupo reducido de amigos, el 
equipo tiende a ser estable y permanente” (Oficina Scout Interamericana, 
2007, p. 178). La comunidad de caminantes promueve el liderazgo y la 
formación de relaciones sociales, así como la toma de decisiones mediante 
diversas actividades y retos, la temática de los equipos varía, es decir, no 
existe alguna regla para formar una mística.

El clan de rovers tiene como principio el servicio, los rovers quienes son 
jóvenes de 18 a 22 años, conforman la sección mayor, quienes en conjunto 
forman el llamado clan; la misión en el clan se define como: “ayudar a 
los jóvenes, mujeres y hombres en su transición de la adolescencia a la 
edad adulta y apoyarlos en la fase final de su integración a la sociedad” 
(Asociación de Scouts de México A.C., 2008, p. 14), en el clan de rovers se 
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trabaja principalmente de manera individual, por medio de la elaboración 
personal de un plan de vida; en el clan la agenda rover, es el documento en 
donde se proporciona una guía para trabajar aspectos como la corporalidad, 
la creatividad, el carácter, afectividad, sociabilidad y espiritualidad. 

Cada una de estas secciones opera en función de aportar elementos a la 
identidad social de los jóvenes, esto, por su interacción con el grupo, la 
manera de relacionarse, la construcción o apropiamiento de símbolos, el 
trabajo en equipo, la promoción de los valores y principios, entre otros. 
Quizás el crecer junto con las secciones que conforman al grupo nos hace 
tomar cada vez más de los elementos simbólicos que se encuentran en las 
experiencias y llevarlos a esa realidad social de la que Tajfel habla en su 
construcción teórica. 

IDENTIDAD SOCIAL
Cuando pensamos en el concepto “Identidad” puede significar muchas 
cosas diferentes, en ocasiones el término puede utilizarse para referirse a 
la integración de la personalidad, en donde elementos variados se juntan 
para conformarse como unidad. Como seres humanos, pertenecemos a 
muchos grupos diferentes, comenzando por nuestra familia; sin embargo, 
cuando crecemos, podemos elegir a cuáles pertenecer. Jenkins, R (2014, p. 
5) introduce el concepto de identidad como “la capacidad humana de saber 
quién es quién y qué es qué”, además de incorporar el conocimiento que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás y de cómo nos identifican los 
demás, dando al humano la característica de ser perteneciente de diversos 
grupos humanos. Jenkins afirmaba que, el poder identificar a los demás 
como parte de diversos grupos no determina sus conductas, ni nos permite 
saber con certeza cómo son los miembros del grupo. La identidad, es 
entonces un término que apuntala a lo subjetivo, puesto que una persona 
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puede pertenecer a determinado grupo, y no necesariamente sentirse 
identificado con él. Deaux (1994) afirmó que entre las características 
de la identidad social se encuentran las creencias, las emociones y las 
motivaciones. 

Tratándose de la identidad social, Henrry Tajfel, quien desarrolló la Teoría 
de la Identidad social en 1981, el término grupo refiere una entidad cognitiva 
que es significativa para el individuo en un momento determinado, cuando 
se habla de grupo se debe tener presente que no hace referencia a un grupo 
de personas sentadas cara a cara manteniendo una conversación… (1984, 
pp. 291.) El grupo según Turner es más bien, identificado como “dos o 
más individuos que comparten una identificación social de ellos mismos o 
se perciben a sí mismo como miembros de una categoría social”. (Turner, 
1984, citado en Casal et al 2012).

Tajfel (1984, pp. 292) decía que la identidad social es esa parte del 
autoconcepto de una persona que surge del conocimiento del significado 
valorativo y emocional que se asocia a su pertenencia a un grupo o grupos 
sociales. Tajfel explica que es evidente que se ha dicho que la identidad 
es una cuestión individual pero que no podemos dejar de lado nuestras 
relaciones sociales y lo que ellas pueden aportar a la formación de la 
identidad. El individuo puede comenzar a reconocerse a través de su 
interacción con el grupo, ya que, a causa de esto, se va generando una 
realidad psicológica fruto de la pertenencia en el grupo o los grupos.

Para Tajfel era imposible el abandonar a un grupo, puesto que siempre 
predominan las contribuciones positivas a través de la permanencia en 
dichos grupos, él analizó las comparaciones individuales y grupales, con 
esto, encontró que, entre más interacción grupal haya, menos diferencias 
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se encontrarán de individuo a individuo, o que normalmente, nosotros 
parecemos inclinarnos hacia la gente con la que compartimos cosas en 
común hasta que la reconocemos como parte de un grupo. Deaux (1994) 
argumentaba que solo algunos de los grupos a los que pertenecemos 
son significativos, es decir, solo algunos de ellos nos servirán para saber 
cómo nos pensamos a nosotros mismo; en la identidad social, algunas 
características que nos atribuimos a nosotros mismos son compartidas con 
los demás miembros del grupo. La identidad social no solo es la visión de 
nosotros en el grupo como similares, sino, el cómo los externos identifican 
al grupo, sin embargo, esas concepciones podrán o no ser ciertas.

Huici (1985) tomó la interdependencia y la identidad como factores 
importantes en pro del grupo, la interdependencia, refiere a que todo 
miembro de un grupo tiene una relación directa con otro miembro del 
grupo, por lo cual, los cambios que den en este afectarán a los miembros, 
y a su vez, la interdependencia va a permitir que los miembros logren con 
facilidad sus metas y cumplan sus necesidades. La identidad por su parte 
es percibirse a uno mismo y a los demás como un grupo; como resultado 
el comportamiento pasará de ser individual a ser colectivo. 

CATEGORIZACIÓN SOCIAL
La categorización social, es un proceso de unificación de objetos y 
acontecimientos sociales en grupos, que resultan equivalentes con respecto 
a las acciones, intenciones y sistemas de creencias de un individuo, y 
permite crear y definir el lugar de un individuo en la sociedad (Tajfel, 
1984, pp. 291-293). Es decir, cuando formamos parte de un grupo siempre 
logramos hacer las distinciones con otros grupos refiriéndonos a un 
nosotros (endogrupo) y ellos (exogrupo), lo cual está fuertemente ligado 
con los procesos de socialización. La consecuencia de que se forme una 
identidad de grupo es la misma pertenencia al grupo.
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Cabe destacar que el pertenecer en un grupo tendrá como premisa la 
búsqueda o el deseo de que este sea mejor que los demás grupos a los que 
no se pertenece; los grupos a los que pertenecemos nos brindaran cierto 
grado de satisfacción y en la medida en la que estos puedan contribuir de 
manera positiva a nuestra identidad prolongaran nuestra pertenencia a ellos, 
o en su defecto nos harán buscar nuevos grupos a los cuales pertenecer o 
reformular nuestras perspectivas y/o buscar justificaciones sobre porqué 
los grupos no están generando dicha satisfacción en nosotros. “Si un grupo 
no ofrece condiciones adecuadas para la conservación de la identidad social 
positiva del individuo, este lo abandonará -psicológica, objetivamente, 
o de ambas formas (Tajfel, 1984, pp. 296). A su vez, el compararse con 
otros grupos no hará únicamente que se diferencie qué grupo es mejor que 
otro, sino que también se identificarán los elementos que hacen diferentes 
al endogrupo del exogrupo. Scandroligo, B et al. (2008) señalaron que 
dentro del endogrupo siempre se genera un favoritismo hacia este, que 
como consecuencia promueve la creación de aspectos positivos en una 
mayor cantidad.

Tajfel (1984) constantemente hablaba sobre los aportes de Festinguer (1954) 
afirmando que el individuo que pertenece a un grupo va construyendo su 
propia realidad y que esa realidad resulta siempre subjetiva, y que esto a 
su vez, genera la existencia de una comparación social. 

Pertenencia
Según Brea (2014) la pertenencia, o el sentido de pertenencia puede 
ser comprendido como un sentimiento de arraigo e identificación del 
individuo con grupos o ambientes determinados, dicho sentido, permite 
que el individuo genere un compromiso con la construcción de significados 
que conformaran tanto al individuo como al grupo; para que se efectúe 
dicha construcción de significados será necesario la interacción activa y 
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constante entre el grupo y el individuo; el sentido de pertenencia surge 
a raíz de la memoria y el simbolismo que brinda la comunidad, tiene 
consecuencias positivas ya que actúa en pro del bienestar de las personas, 
ya sea en el sentido social y afectivo, ayuda a fomentar las vinculaciones 
al grupo y a reforzar las afiliaciones, las ideologías, las creencias y sobre 
todo a construir la identidad. 

La pertenencia según May, V (2011) es importante debido a que es la 
conexión entre lo social y los individuos, sabiendo que, en la construcción 
del yo intervienen procesos relacionales a través de nuestra interacción 
con las demás personas y con los elementos de la sociedad tales como los 
valores, las costumbres y las normas.

Cohen (1985) habló sobre la construcción de la comunidad, resaltando 
que los símbolos generan un sentimiento de pertenencia, en donde la 
misma comunidad puede ser tomada como un constructo simbólico, por lo 
tanto, se actúa en pro de la comunidad, la comunidad posee entonces una 
gran carga simbólica. (Cohen 1985 citado en Jenkins, R 2014). En otras 
palabras, para pertenecer no se necesita entender las cosas de la misma 
forma, sino que los símbolos que representen a la comunidad otorguen el 
sentido de pertenencia. 

Según Levine et al. (1998) La identificación y el compromiso con los 
miembros de un grupo son dos puntos importantes para la pertenencia, 
por su parte la identificación refuerza la influencia que el grupo genera 
en el individuo lo cual fomenta una dependencia de los miembros a dicho 
grupo, y el compromiso son todos aquellos sentimientos de vinculación de 
los individuos para con el grupo, llevándolos así a ser participantes activos 
en el grupo y  continuar con la construcción de significados que definirán 
la identidad y promoverán la cohesión grupal.
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Pfaff-Czarnecka J. (2020) en su artículo From “Identity” to “Belonging” 
in a social research, argumentó que la identidad es un concepto únicamente 
categorial mientras que el concepto de pertenencia abarca lo categorial y 
lo relacional (social), pero aclara que la identidad posee características 
sociales en el sentido en el que un individuo se diferencia con otro, dándole 
al concepto un sentido dicotómico, esto a su vez hará que la identidad 
dependa del establecimiento de límites y particularidades para reforzar 
las diferencias sociales, mientras que la pertenencia resalta por permitir la 
creación de la comunidad, la mutualidad, y los vínculos. 

METODOLOGÍA 
El objetivo de la investigación fue conocer los componentes identitarios y 
de pertenencia para así conocer cuál es su relación con la permanencia en 
los grupos que conforman la Asociación de Scouts de México.

Esta investigación es de corte cualitativo, con un tipo de estudio exploratorio, 
se utilizaron las categorías identidad social y pertenencia, con intención 
de conocer los elementos claves de ambos fenómenos sociales dentro de 
la Asociación.  

La técnica elegida para llevar a cabo esta investigación fue el grupo focal; 
el grupo focal, es una técnica que se centra en la variedad de respuestas, 
actitudes, experiencias, percepciones de los participantes,  por medio del 
planteamiento de preguntas previamente estructuradas de acuerdo con el 
tema a las que todos los integrantes del grupo pueden dar respuesta, este 
tiene la finalidad de recolectar datos de corte cualitativa (sentimientos, 
opiniones, experiencias, etc.,) a través de la interacción entre participantes 
y un moderador, mediante el uso de los grupos focales se promueve la 
obtención de conocimiento a través de las experiencias individuales. 
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El grupo se conformó por seis miembros de la Asociación de Scouts de 
México que aceptaron participar de forma voluntaria firmando una carta 
de consentimiento informado, mismos que cumplen con una vigencia 
mínima de tres años dentro de la ASMAC, poseen la mayoría de edad y 
una escolaridad cualquiera, esto con la finalidad de que los participantes 
tuviesen un pleno conocimiento de lo que implica ser miembro de la 
Asociación y poder brindar información pertinente sobre sus experiencias 
en ella. Para poder desarrollar el grupo focal, dentro del consentimiento 
informado se les dio a conocer a los participantes aspectos generales del 
mismo como la justificación, los objetivos, la fecha y los lineamientos; el 
grupo focal se realizó en línea a través de la plataforma de zoom debido a 
la actual pandemia. 

Al inicio del grupo focal se les dio a conocer la justificación y el objetivo 
de este, así como un recordatorio a los lineamientos mencionados en el 
consentimiento informado; después se comenzaron a plantear las preguntas 
en donde se recuperaron las respuestas de cada participante, manteniendo 
apertura ante cualquier novedad y ante la posibilidad de añadir preguntas 
que permitieran tratar con especificidad el tema; al finalizar se repasó la 
información recabada con el fin de corroborar las ideas generales ante cada 
pregunta, invitando a sugerir modificaciones de ser necesario, finalmente 
se analizó la información recolectada para obtener los puntos importantes 
dentro de ella y elaborar los resultados y discusión. 
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RESULTADOS 
Tabla 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES

La tabla muestra los datos sociodemográficos de las y los participantes, 
el grupo estuvo conformado por seis participantes de entre los veinte y 
cuarenta y dos años, con dos participantes mujeres y cuatro participantes 
hombres, la escolaridad de los participantes varía entre preparatoria y 
licenciatura; todos los participantes han permanecido más de tres años 
en la asociación (desde cuatro hasta veintidós años), tres participantes 
afirmaron tener familia en la asociación. 

Tabla 2. CARACTERÍSITCAS DE LA IDENTIDAD SOCIAL
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En esta tabla se muestran las preguntas y respuestas que se presentaron en 
el grupo focal con relación a identidad social, en donde se le permitió a 
cada participarte responder la pregunta o abstenerse de hacerlo.

Tabla 3. CARACTERÍSTICAS DE LA PERTENEN

En esta tabla se muestran las preguntas y respuestas que se presentaron en 
el grupo focal con relación a la pertenencia, en donde se le permitió a cada 
participarte responder la pregunta o abstenerse de hacerlo.

DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos de las aplicaciones, en los datos 
que se encuentran en la Tabla 2 características de la identidad social 
en la pregunta “¿Qué diferencias encuentran en ustedes antes y después 
de formar parte de la ASMAC?”, los elementos mencionados fueron: la 
responsabilidad, el compañerismo, y el servicio, además de la pertenencia 
como tal. En la pregunta “¿Qué componentes/elementos los identifican 
como scouts?”, el liderazgo, el compañerismo, la comunicación, el 
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respeto, las ganas de aventura, el ser íntegro, el trabajo en uno mismo y 
la flor de lis fueron los componentes señalados por los participantes como 
componentes/elementos identificatorios. La pregunta “¿De qué manera 
el pertenecer a los scout ha hecho un aporte a su identidad?” dio como 
resultado las siguientes respuestas: tener diferentes perspectivas, trabajar 
en equipo, el poder aconsejar, el honor, la autoconfianza y la abnegación.

Finalmente, en la pregunta “¿Cuáles son las diferencias que pueden 
identificar entre las personas que pertenecen a la asociación con las que 
no?”, las diferencias mencionadas por los participantes constaron de: 
la responsabilidad, el aumento cultural, el saber planear, saber hacer 
proyectos, el liderazgo, la comunicación, la apertura, la adaptabilidad, la 
empatía, la tolerancia, el logro de objetivos y metas,  y encontrar soluciones 
en conjunto. Por lo tanto; resulta importante mantener presente el objetivo 
de la ASMAC puesto que en él se habla sobre la formación del carácter del 
joven englobando deberes y principios, basados en la filosofía planteada 
por el fundador Baden Powell, mismos de los que algunos se mencionaron 
en las respuestas de los participantes como los deberes cívicos y la ayuda 
al prójimo, además de que también se rescató el elemento de poder 
desarrollarse en aspectos físicos, mentales y espirituales,  esto podemos 
asociarlo al pensamiento de Tajfel (1984), acerca de la realidad psicológica 
que se genera a raíz de la interacción con el grupo, por esto, las respuestas 
de los participantes suelen ser las mismas o muy similares, dando razón 
a lo que Deux (1994) planteó sobre identificar características propias que 
se comparten con los miembros del grupo. Otro aspecto destacable que la 
tabla permite visualizar es el que las respuestas dadas por los participantes 
abarcan únicamente aspectos positivos que la pertenencia a la Asociación 
les ha brindado, Tajfel (1984) planteaba que el grado de satisfacción y 
los beneficios que el grupo trae a sus miembros es la principal razón de 
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la permanencia en el mismo. Un punto bastante importante que se recata 
de la última pregunta es el logro de objetivos y metas que mencionó la 
participante cinco, Huici (1985) tomó a la interdependencia en los grupos 
como un factor que permite que los miembros puedan cumplir con mayor 
facilidad las metas y necesidades, promoviendo así el comportamiento 
colectivo, por lo que el servicio que se menciona en repetidas veces puede 
ser tomado en cuenta como esta interdependencia entre los asociados. 

Dentro de la Tabla 3 Características de la Pertenencia encontramos en la 
pregunta “¿Qué significa pertenecer a los scout para ustedes?” las respuestas 
argumentadas consistieron en: Ser un estilo de vida, el desarrollo pleno, la 
independencia, la seguridad, la responsabilidad individual y para con los 
demás, las oportunidades, poder conocer tus límites, ayudar a los demás, y 
el servicio; la pregunta “¿Qué es lo que los ha hecho permanecer vigentes 
en la asociación?” , las respuestas que se obtuvieron constaron de: el poder 
apoyar a los demás, el desarrollo personal, trascender con las personas, 
los campamentos, la posibilidad de ser líder, ser un ejemplo, el servicio, el 
sentido de pertenencia, el apoyo de otros, la actualización, el sentimiento 
de felicidad, poder transformar al mundo, y la hermandad.

En la pregunta “¿Cuáles son los beneficios de ser scout?”, las respuestas 
fueron: ampliar el círculo social con personas de todas las edades y que 
se dedican a cosas diferentes, conocer lugares, conocer (en términos 
generales), la socialización, la actualización, el actuar conforme lo que 
se ha aprendido, el compromiso, la responsabilidad, la espiritualidad, el 
aprender a trabajar en equipo, el compañerismo, el desarrollo del liderazgo, 
la empatía, y la consciencia sobre el planeta;  finalmente se planteó  la 
pregunta “¿Qué tanto se sienten identificados con la ASMAC?”, a la que 
todas las respuestas coincidieron en que la identificación que sienten va 
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de la mano con la filosofía o las raíces del escultismo (lo propuesto por 
el fundador) que con la Asociación como tal. Retomando la aportación 
de Brea (2014), la interacción entre los miembros del grupo permite la 
construcción de significados que darán paso al sentido de pertenencia, 
en este caso, dentro de las respuestas se habló sobre la socialización y el 
poder conocer y trascender con las personas puesto que el pertenecer a la 
asociación abre la posibilidad de interactuar con personas no solo de tu 
grupo, sino con personas de todas nacionalidades y edades, lo cual justifica 
el refuerzo de la pertenencia, además de ello las experiencias que se viven 
en los campamentos y en los servicios que se mencionan promueven la 
memoria y el simbolismo grupal; por otra parte Brea también señaló que la 
pertenencia está vinculada con el bienestar de las personas en el grupo, y al 
retomar las respuestas, al igual que en la Tabla 2, se encuentran elementos 
positivos e incluso se hace mención de que el significado de ser scout es el 
ser feliz; de esta tabla también se rescatan elementos que son mencionados 
en el objetivo de la asociación como el de la espiritualidad y el desarrollo 
personal.

Cohen (1985), consideraba que la construcción de la comunidad funciona 
como un constructo simbólico basto, la ASMAC es el medio a la 
construcción de la comunidad, recordando que, en su objetivo, esta dice 
regirse por los lineamientos del fundador, haciendo así referencia a la 
filosofía de la que los participantes hablaron en la pregunta número cuatro: 
“¿Qué tanto se sienten identificados con la ASMAC?”, filosofía que es 
suficiente para generar  identidad en los miembros asociada con el ser 
scout.  Me parece pertinente destacar que la ASMAC en México es la única 
asociación reconocida por la Organización Mundial del Movimiento Scout 
esto pudiera ser un punto fuerte para considerar, al momento de pensar en 
el porqué de la popularidad y la permanencia en la Asociación, debido a 
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que este reconocimiento implica la cercanía con las raíces del escultismo 
y a su vez le otorga el renombre que sirve como impulsor al momento de 
seleccionar una asociación que se involucre con el escultismo. 

Tomando en cuenta las respuestas obtenidas de ambas categorías, se 
puede pensar en que tanto la identidad Social y la pertenencia existen en 
los miembros de la ASMAC, los resultados obtenidos evidenciaron la 
subjetividad de la que autores como Jenkins (2014) y Festinguer (1954) 
hablaron con respecto a la identidad social, mientras que la pertenencia por 
su parte, se va formando con base en el compromiso que se adquiere con 
la asociación desde que se comienza a ser miembro, tomando en cuenta 
las características que se desprenden de cada sección que conforma la 
asociación, existe una variedad amplia de simbolismo y además se actúa en 
función del trabajo en equipo que promueve la socialización, la interacción 
y vinculación de los miembros, resultando así un fuerte factor que abre 
paso al desarrollo de la pertenencia.

Dado que existieron respuestas predominantes por el número de veces que 
se mencionaron, pudiésemos tomarlas como subcategorías de la identidad 
social y la pertenencia, tales como el servicio, la responsabilidad, la empatía, 
el compañerismo, el liderazgo, el trabajo en equipo y la actualización, estas 
respuestas resultan a su vez elementos positivos y que podrían extenderse 
de realizar una investigación enfocada a ellos, retomando así lo que 
Scandroligo, B et al. (2008) consideraba, los aspectos positivos creados 
por el endogrupo continuarán aumentando debido al favoritismo que se 
tiene por este; sin embargo, la investigación me ha dejado con muchas 
otras ideas que podrían complementar lo obtenido. 
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Se considera pertinente señalar a la asociación como un espacio con 
muchos beneficios de por medio, y que dentro de mi trayectoria como 
scout he podido confirmar, pero a su vez, es una asociación con muchas 
oportunidades de mejora y una muy importante fue la que los mismos 
participantes pudieron resaltar en la última pregunta de la tabla 3, 
considerando como propuesta ante esta situación el modificar o actuar en 
pro de la escucha a las necesidades del joven por parte de los administrativos 
acto que brindaría una mayor consolidación de la asociación, por lo tanto, 
sería interesante conocer un poco más acerca de las inquietudes de los 
miembros con relación a esta realidad, y analizar el efecto que esto pueda 
causar, puesto que como Tajfel (1984) lo mencionó, si el grupo no ofrece 
las condiciones necesarias para conservar la identidad los miembros lo 
abandonarán. Para este punto también resultaría de provecho analizar el 
porqué del abandono a la Asociación en ex miembros de esta. 
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“Hay duros silencios cargados que ocultan un rico
mundo interior, hay también silencios

estruendosos para los demás, lo que no
hay son silencios impuestos que sean

aceptables para los profesionales y los
familiaresque viven con personas con

necesidades educativas especiales”

 (Rivière, 1993).

RESUMEN
El lenguaje es la manera en la que expresamos sentimientos e ideas, 
quienes presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) tienen una 
dificultad para expresar estos pensamientos, la complicación comienza 
con la problemática de descodificación y codificación del lenguaje; para 
dar solución a este tipo de problemáticas fueron creados instrumentos que 
ayudan a contribuir de manera especializada en el lenguaje de personas 
con este trastorno, estos son los Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
la Comunicación (SAAC). 
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El objetivo de esta investigación fue analizar y describir algunos SAAC,  
que pueden apoyar a la enseñanza de lenguaje y aumentar la comunicación 
en niños con TEA mediante el uso de las tecnologías. Se trabajó una 
metodología documental con tipo de estudio hemerográfico, los hallazgos 
obtenidos permiten concluir que los SAAC revisados por diferentes 
autores contienen elementos y tareas útiles para la enseñanza y obtención 
del lenguaje en niños con TEA.
Palabras Clave: Lenguaje, Comunicación, Tecnologías, Autismo

ABSTRACT
Language is the way we express feelings and ideas. Those with Autism 
Spectrum Disorder (ASD) have difficulty expressing these thoughts. 
The complication begins with the problem of decoding and encoding 
language; to solve this type of problem, instruments were created that help 
to contribute in a specialized way to language of people with this disorder, 
and these are the Alternative and Augmentative Communication Systems 
(SAAC).

The objective of this research was to analyze and describe some SAACs, 
which can support language teaching and increase communication in 
children with ASD through the use of technologies. A documentary 
methodology was used with a type of hemerographic study, the findings 
obtained allow us to conclude that the SAACs reviewed by different authors 
contain useful elements and tasks for teaching and obtaining language in 
children with ASD.
Keywords: Language, Communication, Technologies, Autism 
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INTRODUCCIÓN
Se puede decir que cuando se habla de lenguaje y comunicación en personas 
con autismo nos involucramos en experiencias que incluyen preguntas en 
cuanto al desarrollo de personas con esta condición.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se define en el DSM - V como 
la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización 
(interacción social y comunicación social), junto con un patrón restringido 
de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones 
sensoriales.

Los problemas de comunicación en el autismo varían según el desarrollo 
de las personas ya sea social o intelectual, algunos pueden tener un 
vocabulario amplio y pueden entablar conversaciones, pero otros son 
incapaces de hablar. A pesar de estas diferencias la mayoría de las personas 
y en especial los niños tienen dificultad para entender los significados de 
las palabras, oraciones y entonaciones.

Quienes tienen autismo y pueden hablar a menudo es información que 
no tiene un significado real para ellos, es decir que un niño podría repetir 
varias veces una palabra o una secuencia numérica e incluso cantar una 
canción, pero no tendrá un sentido. 

Otros, harían uso de la ecolalia, es decir repetirían algo que han escuchado 
con anterioridad, en esta situación podríamos hablar de la ecolalia 
inmediata, que sería una respuesta inmediata repitiendo lo que le han 
dicho, por ejemplo, si alguien preguntara: ¿Cómo estás?, la persona autista 
respondería con la misma pregunta, es decir, ¿Cómo estás?, en lugar de 
responder con algo que realmente refleje su estado.
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También existe la ecolalia retrasada donde la persona responde con 
palabras o frases que ha escuchado con anterioridad sin la necesidad de 
saber el significado, repitiendo de esta forma una situación ajena, usando 
el ejemplo anterior, si alguien le preguntara: ¿Cómo estás?, la persona 
autista podría responder “preocupado” aunque no sepa el significado de 
esta palabra, pero responde así porque ha escuchado que alguien más lo 
hizo.

Otras personas responden según palabras o frases que han aprendido 
después de escuchar repetidamente por ejemplo anuncios de televisión, 
guiones de películas o canciones, por otra parte, se da el caso de personas 
con un grado mayor de inteligencia que hablan sobre temas de su interés, 
por ejemplo, viajes, películas o juegos, animales, pero se les dificulta 
hablar de otros temas.

Es importante señalar que algunas personas con autismo no tienen contacto 
visual y en ocasiones la atención es deficiente, se les dificulta el uso de 
gestos y usan como complemento a la comunicación el señalar un objeto 
o personas. 

Muchas de las personas que reciben intervención no consiguen comunicarse 
de manera verbal por lo cual se usan pictogramas, fotos, paneles, cuadernos 
de comunicación e incluso comunicadores electrónicos. Para mejorar 
la expresión lingüística de las personas con alteraciones lingüísticas se 
crearon instrumentos educativos para la enseñanza de lenguaje mediante 
procedimientos específicos que usan códigos no vocales, sin necesidad de 
soporte físico que permiten la representación de actos comunicativos, a 
estos instrumentos de les llaman sistemas alternativos y aumentativos de 
la comunicación (SAAC).
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LENGUAJE
Ahora bien, retomando la literatura según anotan autores como Frith (1989); 
Gortázar y Tamarit (1989); Gortázar (1990), Roth (1990), Soto (1994), 
Schaeffer (1986), quienes fueron citados por Soto Calderon (2007), las 
alteraciones en la comunicación de las personas con autismo sobrepasan 
las posibilidades que ellas tienen de poder hacer uso del lenguaje oral, 
esa dificultad se centra en las reglas que rigen el uso del lenguaje en el 
conjunto de interacciones sociales entre personas.

Diversos autores como Jakobson (1960), Pinazo y Pastor (2006), 
Belinchón, Rivière e Igoa, (1992), que han estudiado la problemática de 
la comunicación y su compromiso con el aspecto de descodificación y 
codificación del lenguaje, acústica y los sonidos lingüísticos. Los aspectos 
relacionados con la abstracción del lenguaje generan muchos problemas. 
En muchos casos se les enseña a los niños palabras, incluso la relación 
entre palabras y un significado determinado, pero realmente el niño no 
adquiere adecuadamente los patrones de lenguaje. Y estos problemas 
relacionados con la gramática, los aspectos semánticos y pragmáticos del 
lenguaje, también están presentes en las personas con Asperger. Incluso, 
niños que han acabado desarrollando lenguaje de forma extensa, continúan 
teniendo muchos problemas de este tipo. Y este problema de comprensión 
impacta en la interacción social.

En el 2011 se empezaban a buscar modificaciones en el modelo de trabajo 
para ser más eficaz. Hoy en día se trabaja con un modelo diferente para 
llevar a cabo un trabajo con un equipo multidisciplinario, con una visión 
diferente para que en lugar que el niño adquiera un lenguaje restringido en 
un tiempo prolongado desarrolle un lenguaje funcional, valido y correcto, 
Usando de forma simultánea la integración sensorial, comunicación y 
salud emocional. 
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Retomando la literatura se explica el desarrollo del lenguaje normativo y 
el desarrollo del lenguaje en el TEA.

Lenguaje normativo
Piaget (1978) postulo que el medio social provee los estímulos que 
necesitamos para adquirir el lenguaje, este autor estableció tres estadios en 
desarrollo de lenguaje en niños los cuales son:

1. Primer estadio: basado en la articulación casual de sílabas con fija-
ción de respuestas circulares. 

2. Segundo estadio: evocación de elementos articulados por la pro-
nunciación de otros (es decir, lo que se conoce como la imitación). 

3. Tercer, y último, estadio: condicionamiento de elementos articula-
dos (invocados por otros) por objetos y situaciones.

Así el lenguaje adquiere valor y se convierte en un “vehículo del 
pensamiento” (Piaget, 1978).

Por otra parte, el lenguaje oral se define como “función compleja que 
permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas, por medio 
de signos acústicos o gráficos”. (Rondal y Seron, 1991)

En la aparición del lenguaje se distinguen una serie de etapas o estadios 
prelingüísticos. Estos estadios prelingüísticos, tienen en cuenta las edades 
consideradas y las diferencias individuales existentes entre los niños, son: 

- Producción de vocalizaciones: 0 y 2 meses de edad. 
- Producción de sílabas arcaicas: 1 a 4 meses. 
- Balbuceo rudimentario: 3 y 8 meses. 
- Balbuceo canónico: 5 a 10 meses de edad. 
- Balbuceo mixto: 9 a 18 meses. (Marie Thérèse, 2001)
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El proceso de adquisición del lenguaje que sigue la persona según 
consideran Rondal y Seron (1991), el siguiente: 

1. Desarrollo prelingüístico en el primer año de vida: en esta etapa la 
expresión da paso a la comunicación, por último, a la palabra y al 
lenguaje. 

2. Lenguaje no combinatorio entre el primer y segundo año: aparición 
de las primeras palabras. 

3. Adquisición de fonemas: la vocal “a” va a aparecer como primera, 
mientras que las letras p y m son las primeras consonantes que 
pronuncian. Esto permite las combinaciones mamá y papá. No ob-
stante, la frecuencia de ciertos fonemas, que el niño hace indica la 
estimulación por parte del entorno. 

4. Lenguaje combinatorio entre los 20-24 meses: capacidad de uti-
lizar correctamente diversas palabras en un mismo enunciado. 

5. Aprendizaje de la expresión gramatical: considera la frase como 
unidad gramatical, en la que queda contenida un sintagma nominal 
sujeto y un sintagma verbal. (Rondal y Seron 1991)

Lenguaje en el autismo 
Según Artigas (1999), “el motivo más frecuente de consulta de un niño 
autista es el retraso en la adquisición del lenguaje”, esta ausencia del 
lenguaje, o no comprender el significado del mismo, es la mayor razón de 
preocupación por parte de las familias.

Belinchón y Rivière, (2000), menciona que las alteraciones que afectan 
tanto al lenguaje verbal como al no verbal limitan la competencia lingüística 
de la persona, impidiendo establecer relaciones con otras personas.
Riviére (2000) realizo un listado de las anomalías que presentan los niños 
con trastorno autista entre 6 y 60 meses, el cual se presenta a continuación.
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Edad 
(meses) 

Desarrollo normativo Desarrollo autista 

2 Gorgeo. Sonidos vocálicos 

6 “Conversaciones” vocales: con turnos en posición frente a 
frente. Primeros sonidos consonánticos. 

Llanto difícil de interpretar. 

8 Balbuceo con variaciones de entonación. Incluyendo 
“entonación interrogativa”. Sílabas repetitivas (ba-ba-ba, ma-
ma-ma). Primeros gestos de señalar. 

Balbuceo limitado o raro. No 
se imitan sonidos, gestos, o 
expresiones. 

12 Primeras palabras. Jerga con entonación de oración. Lenguaje 
usado sobre todo para comentar. Juego vocal. Uso de gestos y 
vocalizaciones para obtener atención, mostrar objetos y hacer 
preguntas. 

Pueden aparecer las primeras 
palabras, pero con frecuencia 
carecen de sentido comunicativo. 
Llanto intenso, frecuente, que sigue 
siendo difícil de interpretar

18 Vocabulario de 3 a 50 palabras. Primeras oraciones. “Sobre-
extensión” del significado. El lenguaje se usa para comentar, 
pedir, y obtener atención. Imitaciones frecuentes del lenguaje. 

24 Se combinan de 3 a 5 palabras en “frases telegráficas”. Pre-
guntas simples. Empleo de demostrativos, acompañados de 
gestos ostensivos. Pueden llamarse por el nombre más que 
con el “yo”. A veces breve inversión de pronombres. No se 
sostienen temas. El lenguaje se centra en el “aquí y ahora”. 

Si las hay, menos de 15 palabras. A 
veces las palabras “se pierden”. No 
desarrollan gestos. Y limitación en 
gestos de señalar, si existen. 

36 Vocabulario de más de 1000 palabras. La mayoría de los 
morfemas gramaticales se dominan (plurales, pasados, prep-
osiciones). Las imitaciones son infrecuentes a esta edad. El 
lenguaje se emplea cada vez más para hablar de lo presente. 
Hay muchas preguntas con objetivo de mantener interacción 
más frecuente, que para obtener información. 

Las oraciones son raras. Muchas 
ecolalias, pero poco lenguaje cre-
ativo. Pobre articulación en la mit-
ad de los hablantes. La mitad o más 
de los niños con autismo no tienen 
lenguaje a esta edad. 

48 Se emplea estructura oracional compleja. Capaces de sostener 
temas de conversación y de añadir nueva información. Piden 
a los otros que aclaren lo que intentar decir. Ajustan la cuali-
dad del lenguaje al interlocutor (por ejemplo, lo simplifican al 
hablar a los de 2 años). 

Algunos combinan 2 o 3 palabras 
creativamente. La ecolalia persiste. 
En algunos se usa de forma comu-
nicativa. Se repiten anuncios de la 
T.V. Algunos piden verbalmente. 

60 Uso más adecuado de estructuras complejas. Generalmente 
estructuras gramaticales maduras. Capacidad de juzgar ora-
ciones, como gramaticales o no. Se comprenden chistes e 
ironía, y se reconocen ambigüedades. Aumenta la capacidad 
de ajustar el lenguaje a la perspectiva y papel del interlocutor. 

No comprenden ni expresan con-
ceptos abstractos. No pueden 
conversar. Inversión pronominal. 
Ecolalia. Preguntas escasas y re-
petitivas. 

Nota: Listado de las anomalías que presentan los niños con trastorno autista entre 6 y 60 meses, elaborado 
por Riviére en el 2000, P. 21 - 22
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Ahora bien, a pesar de recibir intervención, muchas personas con trastor-
no del espectro autista no conseguirán comunicarse de forma verbal. Esto 
ha determinado el uso de una variedad de sistemas alternativos y aumen-
tativos de la comunicación, destacando el empleo de gestos naturales, 
signos y sistemas de comunicación con empleo de pictogramas, fotos, 
una variedad de soportes como paneles, cuadernos de comunicación y 
comunicadores electrónicos.

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS EN LA 
COMUNICACIÓN 
Se puede definir un sistema alternativo o aumentativo de comunicación 
(SAAC) como instrumentos de intervención logopédico educativos 
destinados a personas con alteraciones diversas de la comunicación y/o 
del lenguaje (Tamarit, 1993).

La Comunicación aumentativa y alternativa incluye diversos sistemas 
de símbolos gráficos como lo son las fotografías, dibujos, pictogramas, 
palabras o letras como gestuales (mímica), gestos o signos manuales y, 
estos pueden o no requerir el uso de productos de apoyo. 

Los diversos sistemas de símbolos se adaptan a las necesidades de 
personas con edades y habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas muy 
heterogéneas.

El objetivo es la enseñanza, mediante procedimientos específicos de 
instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados 
o no de soporte físico, los cuales permiten funciones de representación y 
sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea 
y generalizable): por sí solos o en conjunto con códigos vocales o como 
apoyo parcial a los mismos (Tamarit, 1993). 
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Su utilidad no se ha limitado a su empleo como sistema alternativo, sino 
que se emplea sistemáticamente de forma aumentativa (Gortázar, 2002): 

Estos sistemas sirven para:
• Complementar la comunicación vocal en aquellos casos con autismo 

que presentan síntomas dispráxicos asociados;
• Intervención en casos con trastornos semánticos como son la ecolalia 

y déficits de almacenamiento y acceso al léxico-anomias;
• Intervención temprana para inducir el desarrollo del lenguaje oral 
• En general, como sistema de apoyo a la comunicación en todo tipo 

de casos, tanto en procesos receptivos como expresivos y como 
una diversidad de usos más específicos, por ejemplo, entablar 
conversaciones, sistemas de apoyo para la narración de eventos 
pasados/futuros y enseñanza de nociones temporales.

Un SAAC usado para la enseñanza del lenguaje es la aplicación Avaz 
AAC, usada para niños con dificultades del habla o del lenguaje a causa de 
autismo, síndrome de Down, síndrome de Angelman, Aspergers, apraxia y 
otros trastornos no verbales (Narayanan, 2010).

El vocabulario pragmático está basado en la investigación de más de 15,000 
imágenes, con variedad de voces de alta calidad, su uso es muy simple ya 
que puede tocar las imágenes para formar oraciones rápidamente y cuenta 
con opciones de personalización.

Este sistema ayuda a los niños a aprender palabras, oraciones y gramática 
en los diferentes tiempos (pasado, presente y futuro) mediante la libre 
expresión, cada palabra y oración van acompañados de apoyo auditivo.
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Se usa el apoyo visual para que el niño integre la información para poder 
asociar los aspectos audibles de la palabra. Se muestra una imagen y se 
refuerza verbalmente. 

A medida que el niño aprende, se extiende el número de palabras que se 
asocian a una misma imagen, hasta que llega un momento que el niño 
no requiere de la imagen para comprender un texto o lo que se dice 
verbalmente. Incluso llega a generalizar.

Avaz ayuda a crear oraciones con solo unos toques con un sistema de 
predicción, verifica la ortografía de las palabras, asigna una oración 
completa a una letra en el teclado para cargarlas rápidamente y Pronuncia 
oraciones rápidamente agregándolas a la barra rápida.

Ajit Narayanan (2011) ha trabajado con niños autistas y encontró que el 
problema está en entender la abstracción o los símbolos porque cuando 
se llega a la palabra ya sea escrita o hablada no tienen nada que ver con 
la imagen que los representa. Es por esta razón que en muchos lugares se 
trata de enseñar el lenguaje no por palabras si no por imágenes y con ayuda 
de tableros de comunicación, donde se hace una selección de imágenes 
para poder expresar lo que quieren. 

De acuerdo a este autor se puede ejemplificar con la siguiente ilustración.



85

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 74-98

Imagen 1. Uso de ilustraciones para expresar una necesidad 

Nota: Ejemplo del uso de imágenes para expresar la frase “Yo quiero helado”. Creación 

propia

En la imagen anterior se pude notar que para expresar la frase “yo quiero 
helado”, el niño deberá seleccionar tres imágenes distintas, “yo”, “quiero” 
y “helado”, de esta forma quien este con el niño o la persona con autismo 
podrá entender de manera eficaz lo que quieren decir, el problema es que 
usando este método no aprenden la verbalización, por lo tanto, deberá estar 
con ellos alguien que les diga en voz alta lo que significa cada imagen.

Ajit (2011) creo una app que realiza todo este proceso de selección de 
imágenes y repetición del significado de las mismas, es decir mientras se 
seleccionan las imágenes se puede escuchar lo que representa, además de 
que las imágenes pueden representar tiempos (pasado, presente o futuro).
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En 2016 se realizó una investigación a través de un estudio de caso 
donde se hizo uso de los SAAC como instrumentos para disminuir 
conductas desafiantes en el TEA, esto es importante mencionarlo ya que 
la comunicación es indispensable para cualquier ser humano y la falta de 
comunicación es el origen de muchas dificultades en los niños, dentro de las 
cuales se encuentran las conductas desafiantes o inadaptadas,  la ausencia 
de conductas con intencionalidad comunicativa hasta la utilización de 
conductas de mayor complejidad funcional y formal . (Martos y Ayuda, 
2002).

Esta investigación arrojo que el SAAC tuvo resultados satisfactorios en la 
vida del sujeto con el cual se trabajó en dicha investigación, se evidencia 
la necesidad de que los niños con autismo dispongan de un sistema de 
comunicación para establecer una relación con el medio que le rodea. 

Podemos decir que los SAAC son eficientes en nuestra época ya que las 
tecnologías han abarcado gran parte de nuestra cultura de aprendizaje, 
desde las escuelas hasta nuestros hogares y estas serán nuestra primera 
herramienta de trabajo, además, buscan usar técnicas sencillas, llamativas 
y fáciles de reconocer por los usuarios como si fuese un juego sin dejar de 
lado el hecho de ser una herramienta para el aprendizaje.

METODOLOGÍA 
El objetivo de esta investigación fue analizar y describir algunos Sistemas 
Alternativos y Aumentativos de la Comunicación que pueden apoyar a la 
enseñanza de lenguaje y aumentar la comunicación en niños con Trastorno 
del Espectro Autista mediante el uso de las tecnologías. 
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Se trabajó una investigación documental con un tipo de estudio 
hemerográfico, partiendo de fuentes directas e indirectas, fuentes 
documentales (informes, artículos científicos, ponencias, entre otros), 
reseñas y referencias de revistas. Se consideraron como ejes de análisis 
los objetivos, las habilidades por trabajar, personas que intervienen y 
materiales de uso por autor en cada SAAC.

RESULTADOS
Se consideraron 6 Sistemas Alternativos y Aumentativos de la comunicación 
por su practicidad al ser usados en entornos cotidianos y su uso no requiere 
de un terapeuta en el momento del uso, sino que también puede ser usado 
para trabajar en casa únicamente con padres o tutores.

Tabla 1. Comparación de los Sistemas Alternativos y
Aumentativos de la Comunicación (SAAC) 

SAAC Sistema 
Pictográfico de 
Comunicación
(SPC)

Minspeack Sistema 
simbólico 
gráfico-visual
(BLISS)

Sistema de 
Comunicación 
por Intercambio 
de Imágenes 
(PECS)

Programa de 
Comunicación 
Total -Habla 
Signada

AVAZ AAC

Autor(es) Roxana Mayer 
Johnson (1981)

Br1uce Baker  
(1982)

Charles Bliss  
(1965)

Andrew Bondy 
y Lori Frost  
(1985)

Benson 
Schaeffer, Arlene 
Musil y George 
Kollinzas  (1980)

Ajit 
Narayanan  
(2010)

Objetivo Simbolizar 
palabras y 
conceptos 
que serán 
usados en la 
comunicación 
diaria de los 
usuarios.

Optimizar 
el tiempo 
necesario 
para emitir 
los mensajes 
mediante 
sistemas de 
comunicación 
asistida.

Transmitir un 
significado de 
forma gráfica. 

Enseñar a 
los niños y 
adultos con 
autismo u otras 
dificultades 
comunicativas 
a iniciarse en la 
comunicación.

Fomentar la 
comunicación 
espontánea 
no verbal por 
parte del niño, 
centrándose 
en aspectos    
expresivos. 

Aprender 
palabras, 
oraciones y 
gramática en 
los diferentes 
tiempos 
(pasado, 
presente 
y futuro) 
mediante 
la libre 
expresión
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Habilidades 
por trabajar

Enseñanza de 
símbolos
Incorporar 
palabras 
aprendidas a la 
comunicación 
real

Codificación 
del lenguaje 
y desarrollo 
del mismo 
a través de 
apoyo visual 
Interacción 
social 

Proceso 
comunicativo
Elaboración de 
mensajes
Discriminación 
visual
Comprensión 
auditiva 
Memorización 
de símbolos 
pictóricos 

Enseña al niño a 
intercambiar una 
imagen por un 
objeto deseado.
Distinguir entre 
imágenes y 
símbolos. 
Interacción 
Social
Discriminación 
de objetos

Localización y 
comprensión de 
signos
Habla signada
Lenguaje oral
Componentes 
del programa 
de signos (la 
forma de la 
mano, posición 
y movimiento 
final)

Expresión 
del lenguaje 
a través de 
imágenes
Relación de 
conceptos
Habilidades 
comunicativas 
dependiendo 
de las 
necesidades 
del usuario 

Personas que 
intervienen

Terapeuta/ 
Educador/ 
Logopeda
Familia
Personas del 
entorno del 
sujeto para 
estimular es 
uso de los 
símbolos 
y palabras 
aprendidas

Logopeda/ 
Educador/ 
Terapeuta
Fisioterapeuta
Terapeuta 
ocupacional
Familia

Familia
Educador/ 
Terapeuta/ 
Logopeda

Familia
Terapeuta/ 
Educador/ 
Logopeda

Terapeuta / 
Educador/ 
Logopeda
Familia

Terapeuta / 
Educador/ 
Logopeda
Familia

Materiales 
de uso

Pictogramas 
divididos en 
categorías por 
colores para 
distinguirlas:
Personas, 
verbos, 
descriptivos, 
nombres, 
miscelánea y 
social.
Tablero de 
comunicación

Pictogramas
Imágenes de 
significados 
múltiples en 
secuencias
Emisión de 
audios

Pictogramas 
divididos 
en colores 
para agrupar 
categorías:
Personas, 
verbos, términos 
descriptivos 
o atributos, 
objetos, términos 
sociales, 
términos 
diversos
Grabador de voz
Emisión de 
audios

Imágenes
Colores, formas 
y tamaños 
diferentes para 
discriminar los 
objetos

Imágenes
Signos
Movimientos 
físicos
Progresiones y 
secuencias del 
habla signada 
para incitar al 
lenguaje verbal 
espontaneo  

Imágenes
Signos
Pictogramas
Tableros de 
comunicación
Audios

Nota: La anterior tabla muestra la comparación de los SAAC SPC, Minspeack, BLISS, 

PECS, Habla signada y Avaz AAC, se tomó en cuenta autores, año de creación, el objetivo, 

las habilidades lingüísticas que trabaja cada uno, personas que intervienen, materiales de 

uso y las ventajas. Creación propia.
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Figura 1. Sistema Pictográfico de Comunicación SPC
Al presentar categorías divididas por colores facilita la comprensión de 
estructuras sintácticas, no demanda de mucha destreza motriz o habilidades 
cognitivas, así que es recomendable a niños que presentan alguna alteración 
física que limita su movimiento o presentan un alto déficit, resulta un 
sistema sencillo y motivador ya que representan la realidad de su entorno 
y las imágenes usadas guardan la semejanza a lo que representa en la vida 
real para su fácil asociación.

Figura 2. Minspeack
Si en la vida cotidiana el usuario conoce un objeto con un nombre distinto 
al que el terapeuta conoce es mejor usar este SAAC, ya que los significados 
son fijados por el logopeda y el usuario, esto permite personalizar los 
mensajes.



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL AUTISMO
Lilia Marisol Barajas Alcantara

90

Figura 3. Sistema simbólico gráfico-visual  Bliss
Busca una simbología simple y fácil de memorizar, además de tener estas 
características se pueden crear nuevos símbolos a partir de la combinación 
del vocabulario esencial y permite una realimentación constante. 

Figura 4. PECS
Para un aprendizaje sencillo, ya que se divide en fases, utiliza estrategias 
de apoyo y reforzamiento, usa apoyo visual y promueve un uso a nivel 
familiar. 
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Figura 5. Habla Signada
Si se busca que el niño produzca palabras espontáneamente y resaltar 
elementos expresivos usar Habla Signada es la mejor opción, además 
se centra en los deseos, intereses y conocimientos personales del niño y 
le enseña a conseguir sus propios objetivos usando simultáneamente el 
lenguaje oral y signado.

Figura 6. AVAZ AAC
Lo que se busca en una herramienta móvil, que guarde el avance del niño 
con un vocabulario sólido e individualizado, es una aplicación móvil 
que además de no requerir mucho almacenamiento hace uso de audios e 
imágenes para expresar ideas, pensamientos y sentimientos, lo cual facilita 
la socialización.
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CONCLUSIÓN
Cómo se puede observar en el cuadro anterior los SAAC tienen ciertas 
similitudes en algunos aspectos, por ejemplo, sus objetivos, ya que 
procuran el aprendizaje del lenguaje oral mediante el uso de símbolos 
gráficos para enseñar comunicación tanto a niños como adultos con 
autismo. Esto representa una gran ventaja ya que los símbolos gráficos 
vienen a evolucionar la teoría de Saussure (1945), donde se usaba materia 
física para la enseñanza de palabras, siendo los gráficos una manera más 
práctica y rápida de presentar los objetos, en la actualidad.

Estos sistemas alternativos enseñan símbolos para incorporarlos en 
el lenguaje y de esta forma lograr la verbalización de las palabras 
apoyándose de discriminación visual, auditiva y memorización de los 
pictogramas utilizados en dichos SAAC, de manera simultánea se trabaja 
la socialización en el contexto del niño que usa el SAAC, esto debido a 
la importancia que le dan a la interacción social autores como Jakobson 
(1960), Pinazo y Pastor (2006) y Riviére e Igoa (1992).

Los SAAC buscan la comprensión por parte de los niños hacia las estructuras 
sintácticas y gramaticales del lenguaje, buscan destacar fundamentalmente 
elementos expresivos del lenguaje apoyándose de audios o estimulación 
por parte de quienes trabajen con el niño el SAAC. Según Ajit Narayan 
(2011), estos aspectos del lenguaje son los que más dificultades presentan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños con autismo, ya que sus 
investigaciones revelaban que la abstracción era casi imposible de entender 
para los niños, sin embargo, al estar acompañado de un estímulo este se 
vuelve más fácil de comprender.
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De acuerdo a las habilidades que adquieren las personas con autismos 
con el uso de estos sistemas, encontramos que se puede obtener una 
discriminación en el lenguaje simbólico, buscando la comprensión de los 
signos, que como menciona Tamarit (1993) permiten representar actos de 
comunicación.

Así mismo, los autores refieren que este trabajo debe ser realizado por un 
equipo multidisciplinario integrado por un terapeuta, educador o logopeda, 
de un familiar y en su mayoría requieren el apoyo de las personas que se 
encuentran en el entorno del sujeto ya que esto le servirá como estímulo 
para comenzar a utilizar lo ya aprendido. Esto se ve respaldado desde los 
cimientos de la enseñanza del lenguaje y no solo en niños con autismo, 
autores como Frith (1989), Gortazar (1990), Soto (1994) y Schaeffer (1986), 
mencionan que las alteraciones en la comunicación son principalmente por 
no hacer uso del lenguaje hablado, es decir la poca estimulación, por lo 
cual es necesario el apoyo de aquellos que rodean al niño que se encuentra 
en este proceso de aprendizaje.

Ciertamente algunas de las tecnologías usadas han sido modificadas desde 
su año de creación a la actualidad, por ejemplo, AVAZ AAC, fue creado 
recientemente como una app que fácilmente puede ser descargada en un 
dispositivo móvil y usada en cualquier momento, sin embargo, otro SAAC 
como lo es Sistema simbólico gráfico-visual (BLISS) al ser creado en 
1965 las condiciones tecnológicas no eran las más oprimas y a pesar de 
las actualizaciones en este sistema es más común el uso de sus materiales 
físicos y no en un aparato electrónico.

Las ventajas del uso de estos SAAC varían según las necesidades del 
usuario,  SPC, por ejemplo, al presentar categorías divididas por colores 
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facilita la comprensión de estructuras sintácticas, no demanda de mucha 
destreza motriz o habilidades cognitivas, así que es recomendable a niños 
que presentan alguna alteración física que limita su movimiento o presentan 
un alto déficit, resulta un sistema sencillo y motivador ya que representan 
la realidad de su entorno y las imágenes usadas guardan la semejanza a lo 
que representa en la vida real para su fácil asociación.

Si la dificultad es que en la vida cotidiana el usuario conoce un objeto 
con un nombre distinto al que el terapeuta conoce es mejor usar el SAAC 
Minspeack, ya que los significados son fijados por el logopeda y el usuario, 
esto permite personalizar los mensajes.

Si se busca una simbología simple y fácil de memorizar la mejor opción es 
Bliss, ya que además de tener estas características se pueden crear nuevos 
símbolos a partir de la combinación del vocabulario esencial y permite una 
realimentación constante.

Para un aprendizaje sencillo podemos usar PECS, ya que se divide en 
fases, utiliza estrategias de apoyo y reforzamiento, usa apoyo visual y 
promueve un uso a nivel familiar. Si se busca que el niño produzca palabras 
espontáneamente y resaltar elementos expresivos usar Habla Signada es la 
mejor opción, además se centra en los deseos, intereses y conocimientos 
personales del niño y le enseña a conseguir sus propios objetivos usando 
simultáneamente el lenguaje oral y signado. Por último, si lo que se busca 
en una herramienta móvil, que guarde el avance del niño con un vocabulario 
sólido e individualizado, AVAZ es lo recomendado, es una aplicación móvil 
que además de no requerir mucho almacenamiento hace uso de audios e 
imágenes para expresar ideas, pensamientos y sentimientos, lo cual facilita 
la socialización.
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Los SAAC anteriormente mencionados a pesar de ser diseñados para poder 
adaptarse según las necesidades del usuario van dirigidos a un mismo 
objetivo, a pesar de que cada uno puede usar imágenes o símbolos con los 
cuales el usuario este familiarizado de diferentes formas, la finalidad de 
cada uno es encaminar al usuario hacia la verbalización de estas imágenes 
o símbolos mediante el uso de audios y claro del apoyo de los familiares, si 
bien el SAAC es óptimo por si solo los resultados son aún mejores cuando 
se trabaja de la mano con las personan que comparten el entorno de los 
usuarios. 
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RESUMEN
En el artículo se realiza una revisión crítica de estudios acerca de las 
modalidades no escolarizadas en la educación superior pública en México, 
para ver cómo se ha legitimado, o justificado, la transición de los programas 
escolarizados a los no escolarizados. Asimismo, a partir de los datos 
estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), se examinan las variaciones de los 
programas no escolarizadas por entidad federativa, considerando en 
cuántas Instituciones de Educación Superior (IES) se imparten y la 
composición por género en dichos programas, en los ciclos escolares 2012-
2013 y 2020-2021. Los resultados muestran que, entre 2012 y 2021, se 
produjo un aumento tanto en el número de programas educativos como en 
la matricula, aunque ello apunta a evidenciar que la transición fue obligada 
por la pandemia del Covid-19.

1 La asesoría y revisión de este artículo estuvo a cargo del M. en S. Maximiliano Valle Cruz, integrante del Cuerpo Académico en Educación y 
Políticas Educativas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Palabras clave: Modalidad escolarizada, modalidad no escolarizada, 
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ABSTRACT
In the article, a critical review of studies about non-schooled modalities in 
public higher education in Mexico is carried out, to see how the transition 
from schooled to non-schooled programs has been legitimized or 
justified. Likewise, from the statistical data of the National Association of 
Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES), the variations 
of non-school programs by federal entity are examined, considering in 
how many Higher Education Institutions (HEI) they are taught and the 
composition by school gender in said programs, in the 2012-2013 and 
2020-2021 school cycles. The results show that, between 2012 and 2021, 
there was an increase in both the number of educational programs and 
enrollment, although this suggests that the transition was forced by the 
Covid-19 pandemic.
Key words: Schooled modality, non-schooled modality, higher education, 
educational policy, COVID-19.

INTRODUCCIÓN
Las modalidades no escolarizadas comenzaron con la educación 
por correspondencia, posteriormente, mediante el uso de medios de 
comunicación masiva (radio, cine y televisión), se diseñaron cursos 
a distancia, pasando al uso de multimedia (audio y videocasetes) y, 
actualmente el uso de la internet y la computadora ha dado lugar a lo que 
se denomina educación virtual o en línea.

Aunque las modalidades no escolarizadas, en la actualidad, se presentan 
como la gran novedad para ampliar la cobertura y garantizar la igualdad 
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de oportunidades para el acceso a la educación superior, no son nuevas. La 
novedad de dichas modalidades radica en el uso de un medio específico: 
la Internet. Resulta claro que, las modalidades no escolarizadas suponen 
la no presencialidad en las aulas al incorporar medios de comunicación 
tecnológicos, como se verá a continuación. De allí surgen dos interrogantes: 
¿de qué modo se ha justificado la incorporación de medios y recursos 
tecnológicos de comunicación en la educación? y ¿cuál ha sido el sentido 
que tiene el uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), específicamente, en la educación superior?

Por lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo examinar las 
razones que se han aducido para incorporar modalidades no escolarizadas 
en la educación superior en México, y que han irrumpido masivamente 
durante el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, 
particularmente en las IES públicas. 

DESARROLLO 
Las modalidades no escolarizadas han pasado por distintos momentos 
históricos, permitiendo que la educación se fortalezca y adapte a los 
constantes cambios de la sociedad y a las nuevas necesidades de la 
población para que toda persona tenga acceso a una formación profesional. 

De acuerdo con Roquet (2006), las modalidades no escolarizadas 
comenzaron con a) la invención de la escritura por medio de piedra, 
madera, papiro, papel… logrando que la información llegara a cualquier 
lugar (considerándose una educación informal a distancia); pasando a b) la 
invención de la imprenta, permitiendo que aumentara la impresión de libros 
para las bibliotecas; posteriormente nos encontramos con la c) educación 
por correspondencia (su aplicación comienza en 1728), educación que 
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utiliza el correo postal para instruir a los educandos y enviar tareas; pasando 
al d) uso de medios masivos de comunicación, para dar información desde 
el punto de vista de la educación; y es hasta e) en las décadas finales del 
siglo XX, que se implementa el uso de la computadora en la educación 
mediante el Computer Based Training (CBT), un aprendizaje individual; 
después nos encontramos con f) el uso de correo electrónico, que permitió 
agilizar el envío de información y comunicación; llegando a g) la invención 
de las www (World Wide Web) que propicio el aumento y acceso a la 
información; y por último, h) la internet, que planteo la posibilidad de 
distribuir contenidos educativos que estuvieran al alcance de todos, así 
como la oportunidad de tener una comunicación más activa entre educador 
y educando.

Es por ello por lo que, en la actualidad, las modalidades no escolarizadas 
se presentan como:

Esquemas educativos, abiertos, a distancia, virtuales y/o en 
línea, los cuales hacen alusión a una metodología de enseñanza 
y aprendizaje donde el estudiante no tiene la esencialidad en la 
dependencia adscrita y se desarrollan principalmente mediante 
la interacción con plataformas tecnológicas, Internet y el apoyo 
de un conjunto de recursos digitales (Moreno, 2015 citado en 
González et al, 2019, p. 2). 

Por otro lado, también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), s.f., dice que una modalidad no escolarizada es la que va:

Destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el 
campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida 
por la institución mediante elementos que permiten lograr 
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su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y 
flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de 
auto acceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y 
del personal docente. (p. 3)

Entonces, a partir de estas definiciones podemos resaltar que las 
modalidades no escolarizadas, también llamadas no presenciales, se 
caracterizan porque los estudiantes no asisten a la Institución Educativa 
y sustituyen su formación académica presencial por recursos didácticos 
y pedagógicos a distancia como son dispositivos electrónicos, equipos de 
informática y telecomunicaciones.

Además, podemos distinguir dos principales clasificaciones de las 
modalidades no escolarizadas, la primera de ellas es una educación abierta, 
la cual, de acuerdo con Barroso (2006), es una modalidad educativa con 
flexibilidad de tiempos, espacios, métodos, criterios de evaluación y 
acreditación, dirigido a personas de cualquier edad que deseen continuar 
estudiando o tener una formación profesional; y la segunda, una educación 
a distancia, la cual es una estrategia educativa: 

Donde el docente y discente se encuentran en una dimensión 
[témporo-espacio-cultural] distinta, estableciendo por ello, 
una relación a través de diferentes medios y modelos de 
comunicación, de tal forma que facilite así la transmisión y 
la recreación del conocimiento, con posibilidad de diálogo e 
interacción síncrona o asíncrona (Serrano y Muñoz, 2008, p. 
10).
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Adicionalmente, dentro de la educación a distancia, podemos identificar 
otra clasificación que, de acuerdo con Barroso (2006) se desglosa: a) la 
educación por correspondencia, una educación impartida por correo postal, 
donde los estudiantes reciben materiales para su instrucción y envían 
sus tareas por el mismo medio; b) la educación en ambientes virtuales, 
que es un conjunto de medios informáticos y tecnológicos para hacer la 
representación de estructuras y procesos de enseñanza y aprendizaje y 
ambientes educativos, permitiendo que la comunidad académica puede 
interactuar sin necesidad de coincidir en tiempo y en espacio; c) la educación 
en línea, la cual tiene como principal recurso el internet y busca expandir, 
reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, certificar o acelerar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; y d) la educación por teleconferencia, que se 
imparte a través de sistema de videoconferencia por satélite o por internet, 
usando cámaras conectadas a dispositivos móviles.

Sin embargo, dentro de las modalidades no escolarizadas, también podemos 
resaltar una modalidad mixta, que, como menciona Barroso (2006), es la 
combinación de una formación presencial y una formación a distancia que 
integra los recursos tecnológicos como apoyo a los procesos formativos, 
la capacitación de los sujetos educativos, el diseño de estrategias de 
aprendizaje, y del modelo de evaluación de dichos aprendizajes, así como 
el diseño de estrategias de enseñanza.

METODOLOGÍA
Metodológicamente se procede a examinar los documentos de organismos 
internacionales (La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]) y nacionales (ANUIES), 
así como documentos de política educativa nacional (a nivel federal) para 
advertir las razones que se aducen para implantar programas de educativos 
no escolarizados en las IES públicas, particularmente; y posteriormente, a 
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través de la obtención de datos de los anuarios estadísticos de la ANUIES, 
se comparan dos momentos en la implantación de los programas no 
escolarizados en la educación superior: los ciclos escolares 2012-2013 y 
2020-2021, para registrar las variaciones que ocurren en el volumen de 
programas no escolarizados, su distribución por entidades federativas y 
la matrícula que contienen, pues con ello se puede evaluar en qué medida 
sus variaciones corresponden a los propósitos que se fijan en las políticas 
educativas o, de qué modo corresponden a otras situaciones no declaradas 
en dichos documentos al incorporar las TIC.

Se considera el ciclo escolar 2012-2013 porque fue en el 2012 cuando se 
aprobó la:

Creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de 
gestión (Art.1 DOF, 2012). En su artículo segundo se plantea que 
la Universidad tendrá por objeto prestar servicios educativos 
del tipo superior, en la modalidad no escolarizada, que será 
abierta y a distancia, mediante el uso de las TIC, respaldados en 
redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas, cuyas 
características serán la flexibilidad, la calidad y la pertinencia 
y a su vez, deberá procurar, bajo principios de equidad y 
colaboración, la más amplia cobertura, a fin de que el mayor 
número de personas pueda cursar los estudios que imparta. La 
creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México es 
un evento importante para la educación superior en México, 
aunque desde hace algunos años, la educación abierta y a 
distancia ya formaba parte de la oferta educativa de algunas 
universidades mexicanas (DOF, 2012, citado en Manzanilla y 
Navarrete, 2018, pp. 87, 88).
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El ciclo escolar 2020-2021 porque fue en el año 2020 cuando, por la 
pandemia por Covid-19, se obligó a que toda la educación, en especial la 
educación superior, se impartiera en una modalidad no escolarizada.

ANTECEDENTES DE LAS MODALIDADES NO PRESENCIALES DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
En un primer momento, nos encontramos con la década de 1970, años en 
los que, de acuerdo con Manzanilla-Granados y Navarrete-Cazales (2018), 
a las modalidades no presenciales se les denominaba “educación abierta”, 
implicando una educación a distancia, modalidad en la que el estudiante 
realiza sus actividades sin la presencia del docente o sin la necesidad de 
asistir a la escuela. 

Un segundo momento, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 
retomando nuevamente a Manzanilla-Granados y Navarrete-Cazales 
(2018), es cuando hay un mayor vínculo de las tecnologías al cómputo 
y al internet, generando y/o potencializando nuevas modalidades no 
presenciales que desplazaron al significante educación abierta de las 
políticas educativas. 

En el Informe Final del Foro Mundial sobre la Educación de 2000, la 
UNESCO recomienda incorporar las TIC, específicamente internet, como 
una:

Posibilidad de superar distancias geográficas [pues] dan 
mayor autonomía a los docentes y educandos gracias a la 
información que llevan el mundo al aula [aunque] por otra 
parte, la proliferación de tecnologías acentúa las disparidades 
existentes entre quienes tienen educación y quienes no la 
tienen (p. 16), 
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Con el propósito de cumplir la meta de educación para todos en 2030.

La UNESCO, de igual forma, hace énfasis en un contexto educativo, 
donde las TIC:

Pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades 
necesarias para llegar a ser: competentes para utilizar tecnologías 
de la información; buscadores, analizadores y evaluadores de 
información; solucionadores de problemas y tomadores de 
decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 
productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y 
productores; y ciudadanos informados, responsables y capaces 
de contribuir a la sociedad. (Manzanilla y Navarrete, 2018, p. 
86).

Así, el primer argumento que se encuentra para incorporar las TIC en 
la educación que, en términos generales, se elabora aduciendo a que la 
sociedad actual se encuentra inmersa en un mundo tecnológico, en la 
que ahora es indispensable saber, aunque sea lo básico, sobre las TIC; 
por ende, la nueva educación debería promover este tipo de formación, 
y que mejor que a través de modalidades no presenciales, las cuales 
permiten tener mayor contacto con recursos tecnológicos, logrando que 
tanto estudiantes como docentes obtengan una formación y actualización 
para los sistemas abiertos, además de un correcto y amplia habilidad para 
manejar herramientas, métodos, programas y plataformas tecnológicas.

Por su parte, la ANUIES asume las declaraciones de la UNESCO respecto 
a lograr la escolarización de la población, aunque retoma la idea de que en 
la educación superior:
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Ha llevado a la coexistencia de universidades tradicionales y 
de nuevos centros de investigación asociados a la industria, 
así como al establecimiento de proyectos de investigación 
en los que participan universidades, gobiernos y empresas. 
Por su parte, las formas de generación del conocimiento y 
su aplicación han roto las barreras disciplinares frente a los 
nuevos paradigmas de la complejidad, al igual que lo han 
hecho los modelos de formación profesional apoyados en 
las nuevas TIC, lo que ha dado lugar a la universidad virtual 
(ANUIES, 2018, p. 29). 

Pero es notorio que la preocupación consiste en cómo expandir 
la cobertura, aduciendo que ello es necesario debido a que 
“en ciertas regiones [existe] una limitada disponibilidad de 
profesionistas calificados para enfrentar los retos del desarrollo 
social, económico, científico y tecnológico” (ANUIES, 2018, 
p. 55).

Para lograr el acceso de esa población excluida, según UNESCO (1990), 
las TIC se convierten en el mecanismo para enfrentar la falta de recursos, 
las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas 
tradicionales de instrucción, para alcanzar el propósito de universalizar 
el acceso a la educación y propiciar la equidad para modificar las 
desigualdades educativas que afecta a “niños que trabajan las poblaciones 
de las zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, 
los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los 
refugiados, los desplazados por la guerra ,y los pueblos sometidos a un 
régimen de ocupación” (p. 9).
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Dos cuestiones destacan, más allá de la idea de que el aprendizaje tenía 
que estar centrado en el alumno: la cuestión de emplear todos los medios 
posibles para ampliar la escolarización y, como dice la UNESCO (1990), 
proporcionar además un sólido ambiente intelectual y científico. Ello 
requiere el mejoramiento de la enseñanza superior y el desarrollo de la 
investigación científica. 

Así, en la Conferencia de Jontien, la preocupación respecto a la vinculación 
de la ciencia y la tecnología con la educación, en todos los niveles 
educativos, es central y necesaria para garantizar la educación para todos, 
movilizando tanto los recursos financieros y humanos existentes, como 
los nuevos recursos públicos, privados o voluntarios, considerando esos 
recursos financieros como inversión humana, pero ello abre la puerta a las 
inversiones privadas en la educación. El uso de las TIC se puede entender 
a partir de la propuesta 6 que plantea:

…aumento de la adquisición por los individuos y las familias 
de los conocimientos, capacidades y valores necesarios para 
vivir mejor y para conseguir un desarrollo racional y sostenido 
por medio de todos los canales de la educación —incluidos 
los medios de información modernos, otras formas de 
comunicación tradicionales y modernas y la acción social— 
evaluándose la eficacia de estas intervenciones en función de 
la modificación de la conducta (UNESCO, 1990, p. 20).

De ese modo es claro que, el uso de las TIC se concibe como canal de 
comunicación moderno que, en lo fundamental, permite incidir en las 
conductas de la población al ser escolarizada, no es un elemento neutro que 
posibilita ampliar la escolarización y hacer realidad el derecho humano a 
la educación.
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Respecto a la educación superior, la UNESCO realizó la primera 
Conferencia Mundial en 1998, donde se caracteriza a la educación superior 
por su expansión, pero también por sus disparidades “entre los países 
industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y en particular 
los países menos adelantados en lo que respecta al acceso a la educación 
superior y la investigación y los recursos de que disponen” (UNESCO, 
1998, p. 1), introduciendo la idea de la educación a lo largo de la vida para 
que los estudiantes se integren “en la sociedad mundial del conocimiento” 
(UNESCO, 1998, p. 3), añadiendo las ideas de igualdad para el acceso, 
especialmente de las mujeres, propiciando una “diversificación de los 
modelos de educación superior y los criterios de contratación” (UNESCO, 
1998, p. 9). En el Artículo 12, referente al potencial y los desafíos de la 
tecnología, menciona que, para que la educación superior la aproveche, 
puede:

crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los 
servicios de educación a distancia hasta los establecimientos 
y sistemas “virtuales” de enseñanza superior, capaces de 
salvar las distancias y establecer sistemas de educación de 
alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico 
y la democratización, así como otras prioridades sociales 
importantes (UNESCO, 1998, pp. 11-12),

Sin dejar de lado que estos servicios educativos estén desarrollados de 
acuerdo con las necesidades y condiciones de la saciedad en la que se 
quiere implementar. 



111

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 99-129

MODALIDADES NO ESCOLARIZADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN MÉXICO, UN RECUENTO
En México, podemos identificar tres momentos en la implantación de las 
modalidades no escolarizadas en la educación superior: a) Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, b) Modalidades en Línea y c) Irrupción 
obligada de la Educación en Línea (cuestión del confinamiento por la 
Covid-19).

UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue de las 
primeras universidades en implementar la universidad a distancia, pues 
desde la década de 1970, de acuerdo con Andrade (2011), ya ofrecía 
educación abierta por medio del Sistema de Universidad Abierta (que 
en 2005 cambió su nombre a Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia [SUAyED]), y en 1997, como mencionan Manzanilla y 
Navarrete (2018), reorganizó su estructura académica, y se estableció la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
teniendo como propósito actualizar el Estatuto del Sistema Universidad 
Abierta, los reglamentos y las normas aplicables, así como desarrollar 
programas de formación y capacitación del personal universitario. “En ese 
periodo paralelo al SUAyED de la UNAM, otras universidades públicas 
crearon sus respectivas versiones virtuales de enseñanza, entre las que 
destacaron la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara”. 
(Andrade, G. E., 2011, p. 4)

Los argumentos base de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
por un lado, son que con ella se pretende fortalecer y ampliar la oferta 
educativa en línea y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad estudiantil 
entre sistemas abiertos y a distancia, principalmente en el ámbito público, 
pues es el que tiene una mayor población estudiantil y, por ende, tiene más 



TRANSICIÓN DE LAS MODALIDADES ESCOLARIZADAS A LAS
NO PRESENCIALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE MÉXICO

Alison Saray Jaimez Pérez, Maximiliano Valle Cruz

112

responsabilidad por formar adecuadamente a los estudiantes; y por otro, 
“ofrecer educación de calidad con equidad a toda la población de jóvenes 
y adultos que, por razones sociales, laborales, de ubicación geográfica o 
de otra índole, no puedan asistir a un sistema de educación presencial” 
(Ocaña, s.f., p. 8).

MODALIDADES EN LÍNEA
En el año 2007 la ANUIES creó el Observatorio Mexicano de Innovación 
en Educación Superior (OMIES), con el fin de conocer, promover, difundir 
e intercambiar información sobre propuestas de innovación en los ámbitos 
académico y tecnológico.

Por otro lado, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE) enfocó sus esfuerzos:

Al desarrollo y difusión de la investigación y la aplicación de 
las TIC para la educación y la formación a distancia, mediante 
la producción de materiales educativos y la capacitación de 
recursos humanos. En este sentido, el ILCE ha desarrollado 
modelos educativos de vanguardia para impulsar el uso de 
plataformas y espacios virtuales de aprendizaje -vía satelital, 
videoconferencia, e-Learning y multimedia (Navarrete y 
Rojas, 2016, p. 86).

En el mismo año 2007, se creó el Polivirtual (Manzanilla-Granados y 
Navarrete-Cazales, 2017), un “sistema del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) mediante el cual ofrece estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado 
y servicios educativos complementarios en modalidades alternativas, 
innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías” (IPN, 2019, párr. 1). 
Este tipo de modalidad ofrece un campus virtual (Aula Polivirtual), donde 
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los estudiantes interactúan con académicos especializados (profesores-
asesores y/o tutores) en las diferentes disciplinas y capacitados en las 
habilidades tecnológicas necesarias para facilitar el proceso de aprendizaje, 
asesorar dudas académicas, realimentar actividades, dar respuesta continua 
y explicar temas que no se comprendan, potenciando el desarrollo 
académico y personal de los estudiantes. (IPN, 2019)

También es importante mencionar que, 7 años después, en enero de 2014, 
de una colaboración entre el Banco Santander (a través de Universia) 
y Telefónica (a través de Telefónica Learning Services), nació el portal 
MiríadaX, el cual ofrece cursos masivos gratuitos impartidos por 18 
universidades de Iberoamérica (Manzanilla-Granados y Navarrete-
Cazales, 2017).

Cuenta con la colaboración de las 1242 universidades socias 
de Universia, 415 de ellas en México. El lanzamiento fue 
seguido por Coursera, el proveedor de los MOOC (Massive 
Open Online Course) más grande del mundo, al que se habían 
sumado otras 29 universidades a su consorcio de 33. Entre 
las nuevas socias de la compañía con sede en Silicon Valley 
(California), están 16 instituciones en 12 países. Incluyen 
a las dos instituciones mexicanas con mayor proyección 
internacional: la Universidad Autónoma Nacional de México 
―con tres cursos― y el Tecnológico de Monterrey ―con 
seis― (Lloyd, 2013, citado en Manzanilla-Granados y 
Navarrete-Cazales, 2017, párr. 42).

Es interesante cómo, desde antes de enfrentar el desafío educativo por la 
pandemia, ya existían modelos, cursos o información relevante del cómo 
implementar las TIC en el proceso educativo y llevar a cabo una educación 
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no escolarizada; así como las diferentes plataformas tecnológicas, recursos 
didácticos y pedagógicos, y formas de enseñanza y aprendizaje para 
implementarlos en el aula.

IRRUPCIÓN OBLIGADA DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
La educación superior en un mundo virtual forzado por la pandemia de la 
Covid-19, hizo que la educación en línea fuera un ajuste de emergencia, 
algunos docentes se resistieron y otros incorporaron, por primera vez o 
sin una preparación, recursos digitales y tecnológicos; tal como expresa 
Miguel (2020):

No fue un cambio de modalidad, fue un “ajuste emergente” 
debido al contexto sanitario, donde hizo uso de las Tecnologías 
de la Información y la comunicación (TIC) para afrontar la 
situación. Esto significó que el proceso formativo pasara a 
ser de presencial a virtual, pero sin perder las formas propias 
de las clases presenciales: sincronización del espacio tiempo, 
actividades y retroalimentación, horarios rígidos y el mismo 
número de contenidos (p. 17).

En pocas palabras, solo hubo una transposición de lo que se vivía en las 
clases presenciales a lo virtual, sincronizando actividades, horarios y 
exposiciones en clase, así como las mismas formas de evaluar, pero con 
un aumento de la cantidad de tareas y poca interacción entre educadores y 
educandos. 

RESULTADOS
Instituciones de Educación Superior (IES) y programas no escolarizados
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Antes de comenzar con el análisis es importante tener como referencia que 
en el ciclo escolar 2012-2013 el total de IES públicas en México fue de 71 
y 453 programas no escolarizados; y en el ciclo escolar 2020-2021, con 
un total de 135 IES públicas y 635 programas no escolarizados (ANUIES, 
2012 y 2020). Por ende, los porcentajes de la tabla 1, se sacaron a partir de 
la división del total de IES del sector público de cada entidad federativa 
entre el total de IES públicas que ofrecen programas no escolarizados a 
nivel nacional en los ciclos escolares 2012-2013 y 2020-2021, multiplicado 
por 100.

Tabla 1. Distribución porcentual de las IES públicas y los programas no 
escolarizados por entidad federativa, 2012-2021.

2012 2021

Entidad federativa % IES 

públicas

% Programas no 

escolarizados

% IES 

públicas

% Programas no 

escolarizados

Colima 1.41 0.22 0.74 0.16

Baja California Sur 1.41 0.66 1.48 0.47

Tlaxcala 2.82 0.44 1.48 0.94

Tamaulipas 2.82 0.66 5.19 2.68

Sonora 2.82 0.88 2.96 1.10

Nayarit 4.23 0.88 2.22 1.73

Yucatán 4.23 1.10 3.70 1.10

Aguascalientes 4.23 1.32 2.96 1.10

Baja California 4.23 1.32 2.96 1.10

Hidalgo 4.23 1.32 5.19 2.20

Morelos 4.23 1.32 2.22 0.94

Coahuila 5.63 1.32 5.19 2.83

Querétaro 4.23 1.55 2.96 1.26

Nuevo León 5.63 1.55 3.70 3.31

Zacatecas 7.04 1.77 3.70 1.26
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Durango 2.82 1.99 4.44 2.52

Quintana Roo 4.23 1.99 2.22 0.63

San Luis Potosí 4.23 2.21 4.44 2.83

Michoacán 5.63 2.43 6.67 3.15

Guerrero 4.23 2.65 3.70 2.36

Campeche 7.04 2.65 2.96 1.26

Jalisco 7.04 2.65 3.70 3.62

Tabasco 7.04 3.31 5.19 3.46

Chiapas 7.04 3.53 5.19 3.46

Oaxaca 9.86 3.53 4.44 3.78

Sinaloa 5.63 4.86 5.19 5.67

Chihuahua 9.86 4.86 7.41 3.78

México 8.45 5.74 5.93 9.92

Guanajuato 9.86 6.84 4.44 4.57

Ciudad de México 8.45 9.71 5.19 10.87

Puebla 7.04 9.93 8.15 6.77

Veracruz 21.13 14.79 11.11 9.13

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior 
de la ANUIES, 2012-2013 y 2020-2021.

De acuerdo con la tabla 1 y datos recabados de la ANUIES (2012, 2021), 
podemos observar que, de 2012 a 2021, las entidades federativas con 
menores porcentajes de programas no escolarizados en IES públicas, son: 
Colima, que, en ambos ciclos escolares, se mantuvo ofreciendo 1 programa 
no escolarizado en 1 IES, pero sus porcentajes varían al incremento que 
hubo en los totales del sector público (2012 con el 0.22% en programas 
no escolarizados y el 1.41% en IES, y 2021 con el 0.16% en programas 
no escolarizados y el 0.74% en IES); Baja California Sur, en 2012 ofreció 
3 programas no escolarizados (0.66%) en 1 IES (1.41%) y, aunque para 
el 2021 se mantuvo con esos 3 programas (0.47%), ahora los ofrecía en 2 
IES (1.48%); y Tlaxcala, que, en ambos ciclos escolares se mantuvo con 
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2 IES (2012: 2.82% y 2021: 1.48%) pero en 2012 ofrecía 2 programas no 
escolarizados (0.44%) y para el 2021 aumentó a 6 programas (0.94%).

Nuevamente retomando datos de la ANUIES (2012, 2021), las entidades 
con porcentajes medios podemos notar que son: Guanajuato, que, en 2012 
ofrecía 31 programas no escolarizados (6.84%) en 7 IES (9.86%) pero para 
el 2021 disminuyó a 29 programas (4.57%) ofrecidos en 6 IES (4.44%); 
México, que, aunque ofreció 26 programas no escolarizados (5.74%) 
en 6 IES (8.45%) en 2012, hubo un aumentó a 63 programas (9.92%) 
ofrecidos en 8 IES (5.93%) en 2021; y Sinaloa con el 4.86% de programas 
no escolarizados y el 5.63% de IES en 2012 (ofrecía 22 programas en 4 
IES) y para el 2021 con un 5.67% de programas no escolarizados y 5.19% 
de IES (aumentando a 36 programas ofrecidos en 7 IES).

Conforme a los datos de la ANUIES (2012, 2021), de los mayores 
porcentajes descantan los de: Veracruz, que, en ambos ciclos escolares 
se mantiene con 15 IES (2012: 21.13%, y 2021: 11.11%) pero hay una 
disminución en sus programas no escolarizados (de 67 en 2012 [14.79%], 
pasó a 58 en 2021 [9.13%]); Puebla, que, en 2012 ofrecía 45 programas 
no escolarizados (9.93%) en 5 IES (7.04%), para el 2021 disminuyó a 
43 programas (6.77%) pero aumentó a 11 IES (8.15%); y Ciudad de 
México que, en 2012 ofreció 44 programas no escolarizados (9.71%) en 
6 IES (8.45%), y para el 2021 tuvo un gran aumento en programas no 
escolarizados, ofreciendo 69 (10.87%) en 7 IES (5.19%).

Retomando datos de la ANUIES (2012 y 2021), del total nacional en el ciclo 
escolar 2012-2013 (533 IES públicas y 1,439 programas no escolarizados), 
las IES públicas representaron el 13.32% y los programas no escolarizados 
el 31.48%. En el ciclo escolar 2020-2021, del total nacional (1,167 IES 
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públicas y 2,840 programas no escolarizados), se obtuvo un porcentaje 
del 11.57% en IES públicas y el 22.36% de programas no escolarizados, 
sobreentendiendo que lo que resta de los porcentajes pertenece a la 
educación privada.

A partir del análisis, podemos notar que, de 2012 a 2021, hubo un aumento 
en los porcentajes de programas no escolarizados, pero al mismo tiempo, 
hubo una disminución en las IES que los ofrecían. Es cierto que por la 
pandemia de COVID-19 la mayor parte de la educación superior pasó a una 
modalidad no escolarizada, pero esa no es la única razón por la cual hubo 
un aumento en los porcentajes de programas no escolarizados, sino más 
bien, es importante resaltar que, como ya se estuvo viendo, la educación 
ha estado trabajando en su incorporación en modalidades no escolarizadas 
desde las últimas décadas del siglo pasado, entonces, tal como menciona 
Cervantes, et al, 2011 (citados en UNAM, 2013, p. 8): 

La diversificación de la oferta educativa, así como la innovación 
de modalidades no presenciales son los ejes que articulan 
los procesos de transformación que vive la universidad 
actualmente. Dicha transformación aspira a que la oferta y 
las modalidades educativas alcancen una mayor sincronía con 
los cambios del entorno y con la revolución producida por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),

Considerando también que la oferta de programas no escolarizados ofrece, 
en este mundo globalizado, lleno de tecnología y constantes actualizaciones, 
la posibilidad de lograr una formación profesional mientras trabajas, 
cumples con otras obligaciones o, por cuestiones personales, no puedes 
asistir a alguna IES.
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MATRÍCULA
Los totales del sector público de la matrícula en programas no escolarizados 
de IES de México: en el ciclo escolar 2012-2013 fue de 207,852 estudiantes: 
113,792 mujeres y 94,060 hombres; y en el ciclo escolar 2020-2021 fueron 
321,066 estudiantes: 180,289 mujeres y 140,777 hombres (ANUIES, 2012 
y 2021). Los porcentajes de la tabla 2 se obtuvieron a partir de la división 
de los totales de la matrícula de mujeres y hombres del sector público de 
cada entidad federativa entre el total nacional de la matrícula de mujeres 
y hombres del sector público en los ciclos escolares 2012-2013 y 2020-
2021, multiplicado por 100.

Tabla 2. Distribución porcentual de la matrícula, según sexo, en 
programas no escolarizados de IES públicas, por entidad federativa, 

2012-2021.
2012 2021

Entidad federativa % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres
Colima 0.04 0.0 0.00 0.01
Sonora 0.08 0.1 0.07 0.12
Quintana Roo 0.08 0.1 0.04 0.04
Aguascalientes 0.14 0.2 0.33 0.46
Tamaulipas 0.19 0.2 0.32 0.58
Baja California 0.21 0.4 0.36 0.73
Campeche 0.23 0.1 0.09 0.08
Nayarit 0.28 0.1 0.68 0.56
Morelos 0.32 0.2 0.25 0.15
Yucatán 0.44 0.3 0.18 0.18
Tlaxcala 0.44 0.3 0.05 0.04
Baja California Sur 0.51 0.1 0.01 0.02
Coahuila 0.62 0.3 0.63 0.52
Hidalgo 0.65 0.5 0.63 0.52
Querétaro 0.70 0.3 0.55 0.47
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Nuevo León 0.71 0.5 3.08 2.50
Durango 1.13 0.6 1.01 0.62
San Luis Potosí 1.48 1.1 0.62 0.84
Chiapas 1.60 1.8 2.17 2.51
Tabasco 1.79 1.1 0.98 0.60
Zacatecas 2.03 1.2 0.41 0.27
Jalisco 2.15 2.0 1.48 1.80
Chihuahua 2.16 1.6 1.05 0.94
Oaxaca 2.61 2.3 0.48 0.42
Michoacán 2.81 1.2 1.43 1.30
Guanajuato 3.20 4.2 7.16 10.00
México 3.49 3.4 11.17 9.66
Guerrero 4.29 2.7 0.57 0.33
Puebla 4.90 4.2 5.04 4.39
Sinaloa 7.43 3.8 7.04 4.58
Veracruz 23.59 20.0 10.78 9.90
Ciudad de México 29.71 44.9 41.34 44.84

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior 

de la ANUIES, 2012-2013 y 2020-2021.

Se puede observar en la tabla 2, y rescatando datos de la ANUIES (2012 
y 2021) que, las entidades federativas que se mantuvieron con bajos 
porcentajes en su matrícula, de 2012 a 2021, son: Colima, que de 43 
mujeres (0.04%) y 12 hombres (0.01%) en 2012, pasó a solo 8 mujeres 
(0.00%) y 21 hombres (0.01%) en 2021; Sonora, en 2012 contaba con 
91 mujeres (0.08%) y 88 hombres (0.09%), y para el 2021 aumentó a 
121 mujeres (0.07%) y 172 hombres (0.12%); y Quintana Roo, con una 
matrícula de mujeres del 0.08% de mujeres (92) y 0.07% de hombres (65) 
en 2012, y para el 2021 hubo un decremento a 64 mujeres (0.04%) y 50 
hombres (0.04%).



121

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 99-129

Tomando como referencia también datos de la ANUIES (2012 y 2021), 
con porcentajes medios podemos encontrar a: Guanajuato, que en 2012 
tenía una matrícula de mujeres del 3.20% (3,643) y 4.20% en hombres 
(3,951), y para el 2021 creció a 12,909 mujeres (7.16%) y 14,084 hombres 
(10.00%); México, que tuvo un gran aumento en su matrícula, de 3,971 
mujeres en 2012 (3.49%) pasó a 20,139 en 2021 (11.17%), y de 3,220 
hombres en 2012 (3.42%) pasó a 13,602 en 2021 (9.66%); y Puebla, que 
su matrícula aumentó de 5,580 mujeres (4.90%) y 3,960 hombres (4.21%) 
en 2012 a 9,091 mujeres (5.04%) y 6,180 hombres (4.39%) en 2021 
respectivamente.

De acuerdo con datos de la ANUIES (2012 y 2021), las entidades con 
mayores porcentajes están: Ciudad de México, que tuvo un gran aumento 
en su matrícula, pasó de 33,808 mujeres (29.71%) y 42,241 hombres 
(44.91%) en 2012 a 74,530 mujeres (41.34%) y 63,126 hombres (44.84%) 
en 2021; Veracruz, con una matrícula del 23.59% en mujeres (26,845) y 
19.99% en hombres (18,806), disminuyó a 10.78% mujeres (19,433) y 
9.90% hombres (13,937) para el 2021; y Sinaloa, que de 8,450 mujeres 
(7.43%) y 3,599 hombres (3.83%) en 2012, pasó a 12,697 mujeres (7.04%) 
y 6,454 hombres (4.58%) en 2021 respectivamente.

A partir de este análisis, podemos notar que las mujeres son la población 
que más se inclinan por los programas no escolarizados, posiblemente por 
el tipo de carrera que se ofrece, las condiciones de cada región geográfica o 
incluso por la tendencia de que las mujeres son más responsables, autónomas 
y comprometidas, y este tipo de modalidades les permite aprovechar más 
el tiempo, ser más productivas y cumplir con lo que tengan que hacer 
al tiempo que construyen su formación profesional sin la necesidad de ir 
presencialmente a una IES .
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Retomando datos de la ANUIES (2012 y 2020), del total nacional durante 
el ciclo escolar 2012-2013 (201,675 mujeres y 171,435 hombres), la 
matrícula de mujeres en el sector público representaba, el 56.42% y la 
matrícula de hombres el 54.87%. Del total nacional en el ciclo escolar 
2020-2021 (431,313 mujeres y 351,264 hombres), la matrícula de mujeres 
representó el 41.80% y la matrícula de hombres el 40.08%, por ende, lo 
que complementa los porcentajes, es la matrícula del sector privado.

Ahora bien, con estos datos comprobamos que la incorporación de las 
modalidades no escolarizadas, especialmente en la educación superior, 
han dado lugar a emitir una reglamentación específica, como ocurre en 
el caso de UNAM que, en el Acuerdo por el que se crea la Coordinación 
de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED) señala que modifica su estructura “para responder a las 
demandas de la sociedad”, pero es claro que la incorporación de las TIC es:

...para hacer más eficiente el modelo educativo actual, el 
profesorado de la Institución emplea las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y las tecnologías del 
aprendizaje y el conocimiento (TAC) y prepara al alumnado 
para que incorpore las herramientas digitales en su formación 
académica y en los diversos ámbitos de su vida (UNAM, 2020, 
p. 2).

Asimismo, expidió un Estatuto del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia en el que declara que dicho sistema “está destinado 
a extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores 
de la población” (UNAM, 2020, p. 2), lo cual significa una estrategia 
para aumentar la matrícula ante las restricciones de crecimiento de las 
modalidades escolarizadas.
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Por otro lado, cabe señalar que, durante el confinamiento por el Covid-19, 
solo hubo un traslado de las actividades presenciales a las no presenciales, 
pero que de ninguna manera implicó el establecimiento masivo de 
una modalidad no escolarizada, sino solo una salida emergente ante 
la suspensión de clases presenciales, mediante la continuidad de las 
actividades, la capacitación y seguimiento de lo que hacían los profesores, 
tomando como ejemplo la siguiente declaración:

Las autoridades educativas del Estado de México y las de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
decretaron la suspensión de labores presenciales y dispusieron 
de los medios a su alcance para la continuidad de actividad 
académica a distancia; como respuesta a la contingencia la 
UAEM habilitó herramientas que permitieron dar continuidad 
a los contenidos teóricos y al trabajo a distancia. De manera 
inmediata se instalaron diversas plataformas que durante 
el transcurso de este periodo de confinamiento se han 
complementado por medio de capacitaciones y seguimiento 
constante, situación imprescindible para dar continuidad al 
semestre en curso (UAEM, 2022, p.6).

Cada institución educativa tomó las medidas que mejor se acomodaran a 
sus espacios académicos, condiciones geográficas y de matrícula, pero la 
mayoría recurrió a herramientas como Zoom, Microsoft Teams, Google 
Meet y Classroom para seguir con la interacción estudiante-docente, 
e incluso como fue una implementación apresurada y cuestionada, los 
estudiantes buscaban asesorías, y los administrativos y profesores recurrían 
a constantes conferencias o cursos para acoplar su forma de enseñar a 
través de esta modalidad, pero no en cuanto al diseño de cursos adaptados 
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a las exigencias de una modalidad en línea, sino solo en cuanto a la manera 
de emplear las plataformas para impartir clases, asignar tareas y evaluar a 
los alumnos.

CONCLUSIONES
De acuerdo con la información recabada y el análisis hecho, las modalidades 
no escolarizadas surgieron como una manera de que la educación llegara 
a la mayor parte de la población, en particular a la población rezagada, 
convirtiéndose en una alternativa del aprendizaje autónomo y autodidacta, 
pues, además, este tipo de modalidades se presenta como una opción para 
evitar los gastos que conllevan los servicios de las instituciones educativas.

Durante la pandemia por la Covid-19, hubo contradicciones, ya que, en 
los hechos, no pasó a la organización de las modalidades no escolarizadas, 
pues lo que se buscó fue mantener la continuidad de las actividades 
haciendo uso de equipos de cómputo e Internet, aunque esa acción puso 
en evidencia que, establecer modalidades que supriman la presencialidad 
no llevan automáticamente a garantizar oportunidades para continuar con 
la educación, pues, en primer lugar, se evidenciaron las limitaciones para 
el acceso a equipos de cómputo e internet, ya sea por la falta de recursos 
de las familias de los estudiantes o por la carencia del servicio de internet 
en zonas y regiones geográficas, de tal modo que muchos alumnos 
abandonaron o pausaron sus estudios por falta de dispositivos electrónicos 
(computadora, laptop, Tablet…) y falta de conexión a internet. Estaría 
pendiente de valorar si, durante el período en que se realizaron las clases 
a través de plataformas los estudiantes lograron cierta autonomía o se 
mantuvieron en la misma relación de dependencia hacia sus profesores.
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Los programas no escolarizados en la educación superior siguen siendo un 
reto, sobre todo para el ámbito público, pues como cuenta con una mayor 
comunidad estudiantil, la inversión es mayor, y por desgracia, en cuestión 
de inversión, lo que va dirigido a la educación es muy poco (se estima, 
aproximadamente, de acuerdo con Todo sobre el alumnado [2022], un total 
del 6.5% y el 6.9% del PIB, y de eso, solo el 1.4% se dirige a la educación 
superior). Es importante que las IES públicas, atendiendo al principio de la 
gratuidad que se ha establecido constitucionalmente, aseguren una forma 
de financiamiento que les permita organizar sus programas escolarizados 
y no escolarizados y, en el caso de los programas no escolarizados precisar 
más la población a la que dirigen, las regiones geográficas en que pretenden 
inducir, pues no basta con declarar que son programas dirigidos a amplios 
sectores de la población, pues solo de esa manera, también se precisará 
el carácter y contenidos de dichos programas, en lugar que solo sean una 
estrategia para ampliar la matricula.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de estrés laboral 
y las situaciones estresantes a las que son susceptibles los vendedores 
informales de la Plaza Azul de San Mateo Atenco ya que el trabajo es 
informal y los estudios enfocados a este sector es nula. El enfoque metódico 
es cuantitativo con una profundidad descriptiva; se aplicó de manera 
física la Sub-Escala de Apreciación de Estrés Sociolaboral (E.A.E-S) en 
una población de 250 vendedores informales con vínculo laboral vigente 
en los locales de la Plaza Azul de los cuales se obtuvo una muestra de 
manera no probabilística por sujetos disponibles de 150 participantes. 
Los resultados obtenidos expresan que el 56% de la muestra se encuentra 
en un nivel medio de estrés, mientras que el 33.3% está en un nivel bajo 
de estrés y solo el 10.6% está en un nivel alto. Además, se identificaron 9 
situaciones estresantes que los vendedores padecen en su trabajo como: 
depender de un medio de transporte para trasladarse, el horario laboral, la 
baja remuneración, el aumento del coste de vida y el paro de actividades 
por la pandemia. 
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Palabras clave: Estrés, trabajo, comercio, condiciones de trabajo, calidad 
de vida laboral. 

ABSTRACT
The objective of this research is to identify the level of work stress and 
the stressful situations that affect the informal sellers of the Plaza Azul 
at San Mateo Atenco. As the work in Plaza azul is informal the studiea 
are null. The methodology was descriptive quantitative; The Subscale 
of Appreciation of Social and Labor Stress (E.A.E-S) was physically 
applied in a population of 250 informal sellers with a current employment 
relationship in the Plaza Azul, of which a non-probabilistic sample was 
obtained by available subjects of 150 participants. The results obtained 
express that 56% of the sample is at a medium stress level, while 33.3% 
is at a low stress level and only 10.6% is at a high level. In addition, 9 
stressful situations that street sellers suffer in their work were identified, 
such as: dependence on a means of transport to get around, working hours, 
low wages, the increase in the cost of living and the stoppage of activities 
due to the pandemic.
Keywords: Stress, work, trade, working conditions, quality of working 
life.

INTRODUCCIÓN
El concepto de estrés ha estado presente desde el año de 1926 (“El Estrés 
Laboral como síntoma”, 2007). Todo individuo es propenso a sufrirlo y no 
siempre se identifica. El estrés es una enfermedad psicológica que se genera 
cuando las exigencias que se esperan superan la capacidad de respuesta de 
una persona ocasionando afectaciones en su salud mental y física (Dueñas 
Freddy, 2020), por ende, el estrés laboral se refiere a un conjunto de 
reacciones negativas en la salud mental y física de los trabajadores debido 
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a la incapacidad de la persona para responder a las exigencias del trabajo 
(Ramos, et al., 2019).

Por ejemplo, antes de la pandemia el manejo de las plataformas virtuales 
no era tan relevante, pero con la pandemia se tuvieron que ocupar para 
continuar con las actividades laborales, escolares y sociales, este cambio 
también repercutió en la Plaza Azul de San Mateo Atenco la cual se dedica 
a la venda de calzado artesanal.

Inicialmente la Plaza Azul vendía el producto de manera presencial, pero por 
la pandemia del Covid-19 la Plaza Azul tuvo que cerrar y los comerciantes 
se vieron en la necesidad de ocupar las redes sociales como estrategia de 
venta, para unos fue algo nuevo y eso los obligó buscar nuevas maneras 
de vender el calzo. Hoy en día la venta por redes sociales se ha convertido 
en una nueva estrategia de venta a pesar de que el confinamiento por la 
Pandemia de Covid-19 ha terminado.

Martínez y Díaz (2007), mencionan algo que ilustra lo anterior, ellos 
dicen que el problema que radica en los requerimientos de la modernidad, 
concentrada en la obtención de resultados olvidando la calidad de vida, y 
por ende la salud física y mental de las personas involucradas, por ejemplo, 
en la vida laboral se imponen requerimientos obligatorios descuidando 
la estabilidad emocional y las necesidades individuales como: estar 
disponible después del horario laboral; las condiciones del trabajo también 
son un factor importante, por ejemplo: las funciones y la remuneración. 
(OIT, 2016) La auto exigencia y la exigencia del medio causa en el sujeto 
síntomas de tensión, desesperación, angustia y sistema de alerta (DSM-5 
TR, 2022).
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Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006) el estrés es 
la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio 
entre las exigencias percibidas, los recursos y capacidades de un individuo 
contra las expectativas de la cultura organizacional. Es decir, el estrés laboral 
está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y 
las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo 
no se corresponden o exceden las capacidades, recursos o necesidades del 
trabajador.

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) menciona 
que “el estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar 
a otra persona en situaciones de estrés, puede aumentar los niveles de 
cortisol del observador”. En el presente año la Plaza Azul volvió a abrir sus 
puertas para público general, los comerciantes han vuelto a tener contacto 
físico con los clientes, sin embargo, los factores estresantes pueden seguir 
presentes y afectarles de igual o diferente manera, y al estar laborando en 
un mismo centro de trabajo se podría correr el riesgo de un estrés laboral 
contagioso ya que la Plaza Azul está constituida por locales contiguos con 
un pasillo de un metro de ancho.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 
segundo trimestre de 2021 la población económicamente activa (PEA) de 
México llegó a 57.7 millones de personas, cifra superior en 10.7 millones 
de personas respecto al mismo periodo de un año antes. Lo cual indica que 
en el presente año son más las personas que se encuentran laborando que 
las personas que se encuentran desocupadas, por consecuencia existe una 
probabilidad de que el estrés laboral sea un padecimiento latente en la 
mayoría de la población del país.



ESTRÉS LABORAL EN VENDEDORES INFORMALES DE LA PLAZA AZUL DE   SAN MATEO ATENCO
María Anselma Porcayo Ortega, Rossanna Jovita Giles Díaz,  Ángel Bárcenas Pérez, Alicia López González

134

El estrés es parte de nuestro ritmo de vida, de echo funciona de forma 
positiva y negativa. De forma positiva es un fenómeno impulsador, que 
nos pone alerta y nos obliga a estar en movimiento, pero de forma negativa 
es un padecimiento que bloquea las capacidades de la persona y afecta 
activamente en la salud física y mental. (Gallego et al. 2018)

Regularmente se piensa que el estrés laboral es padecido con más frecuencia 
en personas con un trabajo formal y se deja de lado a la población ocupada 
en trabajos informales u oficios.  

Por esta razón se busca centrar esta investigación en colaboradores con 
trabajo informal con el fin de conocer el nivel de estrés en el que se 
encuentran e identificar cuáles son las situaciones estresantes a las que se 
enfrentan con mayor frecuencia en su lugar de trabajo. Para lograrlo se 
aplicó la Escala de Apreciación del Estrés de J. L. Fernández Seara y M. 
Mielgo Robles, en una muestra de 150 vendedores informales de la Plaza 
Azul de San Mateo Atenco.

SAN MATEO ATENCO Y LA PLAZA AZUL.
San Mateo Atenco es un municipio del Estado de México, su tamaño 
poblacional contemplada en el 2020 por el INEGI es de 97,418 habitantes 
de los cuales 47,481 son hombres (48.7%) y 49,937 son mujeres (51.3%). 
Este municipio se caracteriza por ser comerciante de calzado y cuenta con 
dos Plazas Comerciales: la Plaza Azul y la Plaza Naranja. La mayoría de 
los habitantes de San Mateo Atenco se dedica al comercio como trabajo 
informal (“Data México”, 2020) 

En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Estado 
de México fue del 57.8%, siendo de 7.78 millones, la población ocupada 
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con un porcentaje de 43.5% formales y 56.5% informales. La mayoría de 
los trabajadores del segundo trimestre del 2021 se ocupaban en Empleados 
de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (525 mil) y 
Comerciantes en Establecimientos (492 mil) (“Data México”, 2020).
Si bien los datos no son exclusivamente de San Mateo Atenco pero 
demuestran que la gran parte de la población del Estado de México son 
dependientes de comercio informal y San Mateo Atenco es conocido como 
el municipio del calzado, incluso la Secretaría de Cultura y Turismo (2022), 
menciona que la venta del calzado es la actividad comercial fundamental 
para el desarrollo de San Mateo Atenco desde hace años, por eso la Plaza 
Azul es una de las más conocidas empleando aproximadamente a más de 
200 habitantes del mismo municipio.

TRABAJO INFORMAL.
“La actividad informal es aquella que no está debidamente regulada por el 
Estado y de alguna manera escondida de las cuentas nacionales, no existiría 
economía informal o formal, sólo actividad económica a secas” (Palacios, 
2012). Se puede entender que un trabajo informal es aquel que no cuenta 
con las prestaciones de ley ni superiores, por ejemplo: seguro social, 
prima dominical, vacaciones, Infonavit, etc. 

Sethuraman, Klein y Tokman (como se citó en Portes & Haller, 2004) 
mencionan que “se consideró a la economía informal como una modalidad 
urbana caracterizada por: 1) la exigüidad de los obstáculos al ingreso, en 
lo que se refiere a las aptitudes, el capital y la organización; 2) la propiedad 
familiar de las empresas; 3) lo reducido de la escala de operaciones; 4) el 
empleo de métodos de producción de gran densidad de mano de obra y 
de tecnologías anticuadas; y 5) la existencia de mercados no regulados y 
competitivos”.
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En el trabajo informal se pueden encontrar dos tipos de trabajadores. Según 
Portes (citado por Palacios, 2012) los trabajadores dependientes serán 
aquellos que: aunque reciban un sueldo o salario por la prestación de sus 
servicios, son informales en lo que se refiere a pagar cuotas en el sistema de 
salud, pero en la práctica son dependientes, ya que deben seguir las reglas 
impuestas por su empleador para poder trabajar en su empresa a pesar de 
no tener contrato laboral. Su trabajo está regulado por el sueldo o salario 
que el empleador les ofrezca, pero experimentan distintas situaciones de 
precariedad en su trabajo cotidiano al estar desprovistas por una autoridad 
de protección laboral y, al mismo tiempo, estar bajo la tutela de un jefe. 

La segunda categoría de trabajadores informales son los trabajadores 
independientes no formales los cuales son los que pueden decidir libremente 
sus honorarios, intensidad de trabajo, controlan sus ganancias y gastos, son 
aquellos que se pueden dar la libertad de laborar un día y al otro descansar.
Con base a estas categorías, se puede mencionar que la Plaza Azul tiene 
trabajadores dependientes e independientes: los dependientes son los 
trabajadores cuya función es vender el producto del fabricante en los 
locales y los independientes son los que se dedican a la fabricación del 
calzado que posteriormente ponen a la venta en los locales de la Plaza 
Azul.

IMPACTO DEL ESTRÉS LABORAL.
Baker y Karasek (citados por Cirera et al., 2012) mencionan que el 
estrés laboral se asocia a los factores de exigencia-control relacionados 
con las características psicosociales del trabajo, con lo que representa 
un desencuentro entre las condiciones de trabajo y los trabajadores 
individuales, también mencionan que una situación de trabajo saludable 
sería aquella que permite el desarrollo del individuo, alternando exigencias 
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y períodos de reposo, en una interacción dinámica entre el hombre y el 
ambiente. Para Schuller (citado por I. Chiavenato, 2009) el estrés es una 
condición dinámica en la cual una persona enfrenta una oportunidad, una 
limitación o una exigencia en relación con algo que desea y cuyo resultado 
es, al mismo tiempo, importante e incierto. 

Con lo anterior se puede entender que el estrés en el trabajo es producto 
del ambiente y la adaptación del sujeto a este, es una condición que obliga 
a toda persona a desviarse de su funcionamiento normal, la obliga a 
salir de su zona de confort y a buscar la adaptación provocando posibles 
desviaciones físicas y psicológicas.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (Barría, 2019) niveles altos de 
estrés provocan ausentismo y disminuyen la productividad laboral; en ese 
sentido, se reporta que al menos 50% de trabajadores no asiste a laborar por 
motivos de estrés. A su vez menciona que el estrés laboral puede ocasionar 
en el individuo un descenso de la calidad de vida provocando problemas 
de la salud física, riesgo de alcoholismo u otras adicciones, ansiedad, 
depresión e incluso el suicidio.

Por otro lado, I Chiavenato (2009) coloca como síntomas típicos del estrés: 
Nerviosismo y tensión, Percepción crónica, Incapacidad para relajarse, 
Consumo Excesivo de tabaco o alcohol, falta de cooperación, insomnio, 
sentimientos de incapacidad, inestabilidad emocional, problemas de 
digestión y presión sanguínea elevada.

ESTRESORES EN EL CONTEXTO LABORAL.
Delboni (Citado por Cirera et al., 2012) dice que las circunstancias que 
producen estrés están asociadas al contexto organizacional, tales como 
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el período inicial de adaptación del nuevo empleado a la empresa, la 
comunicación deformada o deficiente que ocasiona roces innecesarios 
entre el personal, la distorsión en el suministro de informaciones o la falta 
de perspectiva de crecimiento profesional. 

Del Hoyo Delgado (2018) menciona que los estresores se pueden dividir 
en tres categorías: Estresores del ambiente físico (Iluminación, Ruido, 
Temperatura, Ambientes contaminados), Estresores relativos al contenido 
de la tarea (Carga mental, Control sobre la tarea) y Estresores relativos a la 
organización (Conflicto y ambigüedad del rol, jornada de trabajo, relaciones 
interpersonales, promoción y desarrollo de la carrera profesional).

Sin embargo en la escala de apreciación del estrés elaborado por Fernández 
José y Mielgo Manuela (1996), se identifican 3 categorías para los 
estresores: el primero es el trabajo en sí mismo el cual alude a las tareas y 
funciones que el sujeto tiene que realizar, el segundo es el contexto laboral 
el cual se refiere a los factores relativos a las condiciones laborales del 
trabajo y la tercera categoría se refiere a la relación del sujeto en el trabajo, 
el cual se refiere a la problemática de uno mismo con el trabajo.

En pocas palabras, las situaciones estresantes son aquellas que se le 
presentan al sujeto en su lugar de trabajo y le provoca algún malestar físico 
o psicológico.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
1. ¿En qué nivel de estrés se encuentran los vendedores informales de 
calzado de la Plaza Azul de San Mateo Atenco con base en la escala de 
apreciación del estrés socio laboral de Fernando Seara y Mielgo Robles?
2. ¿Cuáles son las situaciones estresantes a las que se enfrentan con mayor 
frecuencia la muestra participante?
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MÉTODO
Participantes
La muestra obtenida fue a partir de un muestreo no probabilístico por 
sujetos disponibles. La población considerada fue de 250 sujetos de los 
cueles se obtuvo una muestra de 150 participantes, cantidad superior al 
límite muestral obtenido por la fórmula para obtener el cálculo de está en 
una población finita para estudios descriptivos. (Aguilar, 2005)

             

           

Donde n es igual al tamaño de la muestra, N es igual al tamaño de la 
población en este caso es de 250 comerciantes o vendedores, Z es el nivel 
de confianza del 95% cuyo valor calculado en tablas es de 1.96, S es la 
varianza de  la población en estudio el cual es del 50% es decir de 0.50 y D 
corresponde al nivel de precisión absoluta, la cual es del 95% o 0.05.

Los participantes son vendedores informales de la Plaza Azul en San 
Mateo Atenco que oscilan de los 20 a los 71 años. La muestra fue de 150 
participantes con las siguientes características: (Tabla 1)
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Tabla 1. Características de la muestra.
Total de la 
Muestra

Por Sexo Por Ocupación

150 participantes

127
De sexo Femenino.

23
De sexo Masculino.

132 
Vendedores 
de tiempo 
completo.

18 
Vendedores y 
estudiantes.

Por Escolaridad

28
Con Primaria.

16
Con 

licenciatura 
en curso.

10
Con 

licenciatura.

5
Con 

Licenciatura 
trunca.

2
Con Preparatoria 

en curso.

INSTRUMENTO
La escala de apreciación del estrés elaborado por Fernández José y Mielgo 
Manuela (1996) basadas en el modelo teórico del Lázaro (1996) cuenta con 
cuatro subescalas independientes para poder evaluar el estrés de diferentes 
contextos.

EAE-G: Escala general de estrés.
EAE-A: Escala de acontecimientos estresantes en ancianos. 
EAE-S: Escala de estrés sociolaboral.
EAE-C: Escala de estrés en la conducción.

Sin embargo, para esta investigación sólo se empleó la sub escala de 
apreciación del estrés sociolaboral (EAE-S) la cual tiene como objetivo 
el estudio del estrés específicamente en el ámbito laboral identificando 
estresores en el lugar de trabajo o que tienen que ver con el trabajo. 

Esta sub escala tiene una fiabilidad en test-retest de 0.62 % y por Par-
Impar de 0.70%, realizados por submuestras de 275 sujetos. Esta escala 
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tiene una validez a partir del procedimiento factorial para el análisis de la 
estructura interna de la escala.

PROCEDIMIENTO
Se aplicó la subescala EAE-S en 150 vendedores informales de calzado 
de la Plaza Azul en San Mateo Atenco, su aplicación fue de manera física.

La participación fue consensuada por medio de un consentimiento 
informado. Antes de brindar el consentimiento informado y explicar 
el llenado de la hoja de respuestas se preguntó la edad y localidad del 
participante además de que se explicó el objetivo de la investigación. 
También se les informó sobre la privacidad de los datos con el fin de 
establecer un vínculo de confianza.

El paquete de documentos entregados a cada participante estuvo 
conformado por: consentimiento informado, el cuestionario de la EAE-S 
y la hoja de respuestas.

Después de entregar todo lo anterior se les indicó como contestar la escala 
y se les comentó que tendrían un día para contestarlo ya que al siguiente 
día se pasaría a recoger el material en un horario de 13:00 pm a 2:00 pm, 
con la finalidad de brindar tiempo para contestarlo y evitar poner presión 
en el participante.

Cuando era momento de recoger los cuestionarios se les preguntó a los 
participantes si tenían alguna duda con algún reactivo y en caso de si 
tenerla se les brindaría la asesoría.
Por último, se les agradeció por su tiempo y cooperación.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizó estadística descriptiva y los datos se procesaron en el paquete 
de análisis estadístico para las ciencias sociales (SPSS por su acrónimo en 
inglés) versión 22.0. 

Se llevaron a cabo análisis sumatorios, por frecuencia y finalmente por 
tablas cruzadas entre las variables de sexo, ocupación y las situaciones 
estresantes del instrumento junto con la intensidad propuesta por cada 
participante para las situaciones contenidas en la escala aplicada.

Para el resultado total de cada participante, se sumaron los niveles de 
intensidad que cada uno asignó a las situaciones estresantes, considerando 
la escala de intensidad del instrumento aplicado que va desde: “Nada igual 
a 0”, “Poco igual a 1”, “Mucho igual a 2” y “Muchísimo igual a 3” 

La sumatoria total de cada participante se convirtió en centil con base en la 
tabla de baremos de la subescala aplicada.

Teniendo el centil correspondiente para cada participante se clasificó 
entre estrés bajo, medio y alto. A partir del centil 5 al 33 es un nivel bajo 
de estrés, del centil 34 a 66 es un nivel medio y del centil 67 al 100 es un 
nivel alto de estrés. 

Los resultados de manera gráfica se obtuvieron por tablas cruzadas entre 
la variable de sexo y ocupación junto con la variable del nivel de estrés.
Por sexo los resultados arrojaron que de los 150 participantes 84 se 
encuentran en un nivel medio de estrés de los cuales 70 son mujeres y 14 
son varones, por otro lado, 50 participantes se encuentran en un nivel bajo 
de estrés de los cuales 42 son mujeres y 8 varones, y solo 16 participantes 
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de la muestra se encuentran en un nivel alto de estrés de los cuales 42 son 
mujeres y 8 varones. (Tabla 2)

Tabla 2. Nivel de Estrés por sexo de los Participantes.
Femenino Masculino Total

Nivel de 
Estrés

Bajo 42 8 50
Medio 70 14 84
Alto 15 1 16

Total 127 23 150

Con estos datos se puede determinar que la mayor cantidad muestral se 
encuentra en un nivel medio de estrés y la mayoría corresponde al sexo 
femenino.

Para completar el estudio se realizó el mismo análisis, pero ahora utilizando 
la variable de ocupación. (Tabla 3)

Los resultados arrojaron que el 56% de la muestra nuevamente se encuentra 
en un nivel medio de estrés laboral de los cuales 75 participantes son 
vendedores informales de la Plaza Azul sin ninguna otra ocupación y 9 de 
los participantes son estudiantes y a su vez vendedores informales. 

Tabla 3. Nivel de Estrés por ocupación de los participantes
Ocupación

Vendedor  
Informal

Vendedor 
Informal y 
Estudiante

Total

Nivel de 
Estrés

Bajo 42 8 50
Medio      75 9 84

Alto      14 2 16
Total 131 19 150
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Por otro lado, para obtener las situaciones estresantes que viven los 
vendedores con mayor frecuencia en su lugar de trabajo se realizó un 
análisis de datos por frecuencias utilizando como variables las preguntas 
de la subescala junto con la intensidad que cada trabajador le asignó a las 
situaciones contenidas en la misma. 

Los resultados arrojaron 15 situaciones que la mayoría de los participantes 
consideran que lo viven y les ha afectado, sin embargo, se han considerado 
solo las situaciones que más del 80% de la muestra considera un factor 
estresante en su trabajo, dando como resultado 9 situaciones estresantes. 
(Tabla. 4)

El 100% de los participantes indican que depender de un coche u otro 
medio de trasporte, el horario del trabajo y la subida constante del coste de 
vida son situaciones que les afectan “mucho”.

Por otro lado, el 95% de los participantes mencionó que les afecta 
“muchísimo” el tener una baja remuneración económica y haber estado 
en paro laboral por la pandemia, el 92% considera que trabaja para un 
público exigente, el 91% considera que les afecta “muchísimo” tener una 
sobre carga de tareas y funciones laborales, así como tener competitividad 
laboral. Y el 87% de los participantes considera que les afecta “muchísimo” 
padecer una situación económica suya o familiar.
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Tabla. 4. Intensidad asignada por los Vendedores Informales a las 
situaciones estresantes que viven en su trabajo.

 INTENSIDAD

Situación Estresante Nada Poco Mucho Muchísimo TOTAL
Depender de coche u 
otro medio para ir al 
trabajo

4% 34.70% 44% 17.30% 100%

Horario del trabajo o 
cambios de horario

5% 34.70% 33% 27.30% 100%

Subida constante del 
coste de vida

0.7% 19.3% 33.3% 46.7% 100%

Baja remuneración 
económica o 
disminución de 
ingresos.

0.7% 19.30% 32.7% 42.7% 95.3%

Estar en Paro 
(Pandemia)

0.0% 13.3% 31.3% 50.0% 95%

Trabajar ante un 
público exigente 

2.0% 29.3% 28.7% 32.0% 92%

Sobrecarga de tareas 
y funciones laborales

0.7% 28.7% 32.0% 30.0% 91%

Competitividad 
Laboral

1.3% 26.7% 30.0% 32.7% 91%

Padecer una situación 
económica suya o de 
su familia

0.0% 27.3% 29.3% 30.7% 87%
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DISCUSIÓN
El estrés laboral es el resultado de riegos psicosociales contenidos en el 
lugar de trabajo, estos pueden ser situaciones de tensión, exigencias, tipo 
de jornada de trabajo, las funciones del puesto y el desarrollo de este, 
exposición a acontecimientos traumáticos, actos de violencia hacia el 
trabajador, interferencia de la relación trabajo-familia, liderazgo negativo 
y las relaciones negativas en el trabajo. (Diario Oficial de la Federación-
DOF, 2018)

Se entiende por riesgo a lo que puede ocurrir con la exposición a un peligro. 
(DOF, 2009). En este caso el peligro es el estrés laboral y los riesgos son las 
complicaciones en la salud del colaborador: como insomnio, irritabilidad, 
depresión, dolores musculares, problemas digestivos, adicciones, etc. 
(Ortiz Armando, 2020)

Hoy en día existen diversos instrumentos que se pueden aplicar a los 
colaboradores para evaluar el estrés laboral y tener una idea de cómo 
está psicológicamente con fin de prevenir riesgos desencadenantes. La 
aplicación de la escala EAE-S en los vendedores de la Plaza Azul fue para 
evaluar su nivel de estrés.

Esta sub escala engloba los factores internos del trabajo, aspectos personales 
del trabador y el contexto social en que se desarrolla la relación laboral, los 
autores de esta sub escala mencionan que las tareas y funciones que el sujeto 
tiene que realizar pueden ser situaciones de estrés así como el contexto 
laboral es decir las condiciones ambientales del trabajo y la relación que 
tiene el sujeto con el trabajo o en otras palabras la problemática que puede 
tener uno mismo con el trabajo, por ejemplo no sentirse satisfecho con sus 
funciones u horario. (Fernández J., y Mielgo M.,1996)
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Estas categorías de estresores son algo similar a las propuestas por 
otros autores como, Cooper y Eaker (citados por Cirera et al., 2012) que 
mencionan que el estrés se vincula a cinco categorías, una de ellas son los 
factores intrínsecos al trabajo como la jornada, el papel de la organización 
como las relaciones en el trabajo, el desarrollo de la carrera laboral es 
decir la oportunidad de crecimiento laboral y la estructura del clima 
organizacional. Como se puede observar ambas propuestas tiene en común 
que el estrés puede ser provocado por situaciones del contexto laboral, las 
relaciones laborales y las funciones que el trabajo exija.

Con el análisis de frecuencias de los reactivos de la subescala aplicada 
a los vendedores informales de la Plaza Azul de San Mateo Atenco se 
contemplaron 9 situaciones que más del 80% de la muestra reconoció lo 
ha vivido en su trabajo actual. Estas 9 situaciones que se mencionan son 
relacionadas a estresores del trabajo en sí mismo, es decir que la mayoría 
considera que las funciones, actividades o acontecimientos del mismo 
trabajo que no están bajo su control tienden a provocarles estrés y según 
el IMSS pueden presentar ansiedad, tensión, nerviosismo, inquietud, 
frustración etc.

Según los resultados las situaciones con más porcentaje de votación por 
los vendedores de la Plaza Azul son: estar en paro por la pandemia, subida 
constante del coste de vida, depender de un medio de transporte, el horario 
laboral, las funciones, el público exigente, la competitividad y la baja 
remuneración.

La mayoría de las problemáticas están más relacionas al desarrollo 
económico del país que de alguna manera puede afectar a grandes como a 
pequeños negocios.
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Por lo anterior, se determina que la muestra de esta investigación vive 
acontecimientos que les podría provocar ansiedad, tensión, nerviosismo 
frustración, etc. y la mayoría de estos acontecimientos estresantes son 
relacionados a la situación económica de su contexto. Situación que se 
puede deducir ocurre o tiene presencia en el resto de la población de 
estudio.

Gran parte de los resultados obtenidos se pueden justificar por el tipo de 
trabajo que mantienen ya que citando nuevamente a Portes (citado por 
Palacios, 2012) la muestra está conformada por trabajadores informales 
dependientes es decir que no tienen un contrato laboral, pero dependen 
de las condiciones que establezca el empleador. Muchas veces por ser 
trabajos desprovistos por una autoridad de protección laboral tienen a 
padecer precariedad salarial y falta de desarrollo profesional. Esto explica 
por qué gran parte de la muestra coloca el bajo ingreso salarial como una 
situación estresante que les afecta “muchísimo” según la escala aplicada. 
De hecho, Sethuraman, Klein y Tokman (como se citó en Portes & Haller, 
2004) mencionan que el trabajo informal se caracteriza por la existencia 
de mercados no regulados y competitivos, esto sin duda es una de las 
características que posee el lugar de trabajo de la muestra, recordemos 
que los vendedores son colaboradores de una Plaza cuya mercancía es el 
zapato y por ende más de un local vende mercancía idéntica o similar, todo 
esto se reduce a competitividad laboral.

Ahora bien, más de la mitad muestral se encuentra en un nivel medio 
de estrés siendo 84 participantes, de los cuales la mayoría son de sexo 
femenino. 
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Por lo que se determina que más de la mitad se encuentra en un nivel medio 
de estrés lo cual significa que más de la mitad seguramente ha padecido y 
sentido las afectaciones del estrés.

Con base  en el DSM-5 TR (2022) la ansiedad, el miedo, la irritabilidad, el 
mal humor, la frustración, el agotamiento, la impotencia, la inseguridad, la 
desmotivación, la intolerancia, la dificultad de concentración, la confusión, 
los olvidos, pensamiento menos efectivo, la reducción de la capacidad de 
solución de conflictos, etc., son algunas afectaciones del estrés laboral y 
puede que la mitad de los vendedores de la Plaza Azul padezca alguno de 
estos síntomas.

Es importante buscar estrategias para prevenir y disminuir el estrés. 
Conforme a los resultados más del 50% de los vendedores informales 
padece de estrés laboral y uno de los factores estresores es el económico. 
En contraste con otras investigaciones, y en específico haciendo énfasis 
en la realizada por Sandoval Ocaña y Martínez Alcántara (2020) cuya 
investigación está enfocada en los vendedores ambulantes y acróbatas 
callejeros de la Ciudad de México, sus resultados determinaron que los 
trabajadores informales, considerándolos como un sector que es excluido 
de la economía formal, de los derechos legales del trabajador, de la 
estabilidad laboral y de un salario fijo; son un sector laboral que se enfrenta 
a un conflicto económico con mucho más impacto que en comparación con 
los trabajadores formales, además de que son susceptibles a enfermedades 
somáticas tales como fatiga, colon irritable, cefaleas, etc., por condiciones 
laborales como las extensas jornadas laborales y la poca accesibilidad al 
seguro social. 
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Este estudio obtuvo resultados similares con la presente investigación, 
reafirmando una vez más que lo económico, las condiciones laborales 
sin una protección al derecho laboral como las jornadas extensas, 
posible sobrecarga de funciones y poco acceso al crecimiento laboral son 
situaciones estresantes comunes a los que se enfrentan los trabajadores 
informales dependientes.

CONCLUSIÓN
En la presente investigación, el estrés laboral es un padecimiento que 
necesita tomarse con seriedad ya que las causas son diversas, tienen una 
consecuencia en común que es la afectación en la calidad de vida del 
trabajador y en la organización.

No solo hay que ver al estrés como un padecimiento individual sino 
también como algo colectivo, como un tipo de infección que, si se ignora 
puede enfermar al resto de la organización. De hecho, el IMSS considera 
al estrés como algo contagioso, cuando un individuo está en constante 
interacción con alguien que sufre de angustia, ansiedad o tensión a causa 
de las exigencias laborales puede resentir el síntoma de su compañero de 
trabajo.

La Plaza Azul es un centro comercial conformado por locales contiguos 
con pasillos de un metro y medio de ancho por lo cual el contagio del estrés 
es probable, es por esto, que la importancia de este estudio fue conocer el 
nivel de estrés en los vendedores e identificar los estresores a los que se 
enfrentan con mayor frecuencia. 

Los resultados de la presente investigación demuestran que más de la 
mitad de los vendedores está en un nivel medio de estrés sin descartar 
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que el 33% está en un nivel bajo y 10.6% está en un nivel alto. Por otro 
lado, los principales estresores con los que se enfrentan en su trabajo son: 
el medio de transporte, el bajo ingreso económico, la subida constante 
del coste de vida, el horario laboral, la competitividad, las funciones y el 
periodo de pandemia por Covid-19.

Con esta información, la administración de la Plaza Azul puede conocer 
el estado de sus colaboradores y con el apoyo de profesionales de la salud 
(psicólogos, médicos, fisioterapeutas, etc.) saber que estrategias imple-
mentar para la prevención y control del estrés con el fin de posicionar a la 
salud mental de los vendedores como una prioridad, con ello el ambiente 
laboral y la productividad en la Plaza Azul aumentara.

SUGERENCIAS
Se sugiere realizar un estudio de corte cualitativo en esta misma población 
con el fin de comprender de manera detallada las complicaciones a las que 
se enfrentan los vendedores informales de la Plaza Azul, se considera que 
de esta forma se tendría una información más completa para planificar 
estrategias adecuadas a la muestra.

Se propone realizar un grupo de discusión con una cantidad representativa 
de la población en donde se indague cómo se sienten es su trabajo, cuáles 
son las mejoras que les gustaría, qué es lo que no les agrada de su trabajo 
y qué acciones sugerirían para mejorar el lugar de trabajo. Con esto se 
posibilita la participación, se escuchará la opinión del trabajador y, a su 
vez, se le hará sentir considerado; sin embargo, para que esto funcione 
se necesita del compromiso de la administración de la Plaza para llevar a 
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cabo eventos recreativos o mejoras laborales con el fin de que el trabajador 
realmente se motive y sienta que su opinión tuvo valor.

Uno de los eventos recreativos que se podría realizar en la jornada laboral 
son los 15 min de pausa activa en donde se trabajen ejercicios de respiración 
y relajación.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que para establecer un plan de 
acción rentable es necesario conocer el presupuesto disponible por parte 
de la Administración de la Plaza Azul.
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RESUMEN
El presente estudio identifica la Inteligencia Emocional IE en alumnos de 
Educación Superior en el Estado de México en tiempos de confinamiento 
como medida preventiva por Covid-19 tomando como referencia la 
propuesta de Salovey y Mayer (1990). El estudio es de corte descriptivo 
y comparativo, se utilizó un muestreo de tipo intencional en el que 
participaron 192 estudiantes. Los datos fueron obtenidos mediante la 
aplicación del test de autoinforme TMMS-24 de Fernández, Extremera 
y Ramos (2004), posteriormente fueron analizados con el programa 
estadístico SPSS en su versión IBM 25. Los resultados muestran que la 
IE en estudiantes de educación superior  no se vio afectada en este grupo 
de alumnos de Educación Superior en el Estado de México en tiempos de 
confinamiento por Covid-19 , estos alumnos presentan una inteligencia 
emocional adecuada, y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la IE  de los estudiantes por instituciones, sin embargo, 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y 
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mujeres, donde las mujeres estudiantes de nivel superior, tienen las medias 
más altas en la subescala de atención emocional, por lo que se pudiera 
pensar que las estudiantes mujeres de este grupo  son capaces de sentir y 
expresar sus sentimientos en forma adecuada más que los hombres. 
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Confinamiento, Nivel Superior, 
TMMS-24

ABSTRACT
The present study identifies Emotional Intelligence EI in Higher Education 
students in the State of Mexico in times of confinement as a preventive 
measure by Covid-19, taking as a reference the proposal by Salovey and 
Mayer (1990). The study is descriptive and comparative, an intentional 
type sampling was used in which 192 students participated. The data 
were obtained through the application of the TMMS-24 self-report test by 
Fernández, Extremera and Ramos (2004), later they were analyzed with 
the SPSS statistical program in its IBM 25 version. The results show that 
EI in higher education students does not EI was not affected in this group of 
Higher Education students in the State of Mexico in times of confinement 
by Covid-19, these students have adequate emotional intelligence, and 
no statistically significant differences were found in the EI of students 
by institutions , however, a statistically significant difference was found 
between men and women, where female higher level students have the 
highest means in the emotional attention subscale, so it could be thought 
that female students in this group are capable to feel and express their 
feelings adequately more than men.
Key words: Emotional Intelligence, Confinement, College, TMMS-24.
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INTRODUCCIÓN
Con motivo de la situación de confinamiento por Covid-19 que ya ha 
cumplido, en el mes de abril del 2021, más de un año de haber comenzado 
en México, y junto con todas las consecuencias que esto ha traído a la 
forma de vida diaria de las personas; se ha dado paso a cambios que han 
impactado a los alumnos de los distintos niveles educativos, sobre todo 
aquellos que no tienen los recursos ni la facilidad de adaptarse a la nueva 
modalidad virtual, siendo la única propuesta que hay para poder continuar 
con su formación; aunado a estas carencias el ambiente propiciado por el 
confinamiento se tornó más difícil, debido a que los estudiantes regresaron 
a estar todo el tiempo en sus casas, a convivir todo el tiempo con sus 
familias, lo cual al interior de las familias cambio la dinámica familiar, 
repercutiendo en la salud emocional de los estudiantes. 

Hasta el momento de la realización de este estudio se han impartido dos 
ciclos escolares con la modalidad de escuela en casa. Conociendo los 
hechos relatados se analizó cómo es la Inteligencia Emocional en los 
universitarios durante el confinamiento preventivo por covid-19, ya que 
han estado tomado clases desde casa y como se menciona anteriormente, 
han convivido con su familia en un entorno cerrado, además de tener la 
promesa, aplazada una y otra vez, de que el confinamiento está por terminar. 
Si bien la cercanía con las personas con las que se vive puede ser grata 
para cada individuo, con la prolongación del confinamiento es importante 
analizar cómo estas condiciones afectan en actividades que demandan 
atención y concentración por parte de los estudiantes, ya que estando 
restringido el acceso a los lugares de esparcimiento e incluso a los espacios 
rutinarios como lugares de trabajo, se vuelve desesperante para cualquier 
miembro de la familia estar en dichas condiciones. 
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Por otro lado, la percepción de la familia acerca del estudiante influye 
sobre él mismo, ya que estando frente a una computadora pareciera que 
no se sufre mayor desgaste, sin embargo, dada esta dinámica digital, 
las actividades que se solicitan pueden llegar a ser más que las que se 
solicitaban de manera presencial, por consiguiente, cobra gran importancia 
el propio control y autogestión de las emociones, tema que se encarga de 
abordar la Inteligencia Emocional.

Desde hace algunos años se ha comenzado a reconocer que es necesario 
algún tipo de formación adicional a la habitual en la población estudiantil 
para enfrentar las dificultades que el entorno cambiante presenta, como 
mencionan Lopes y Salovey (2004) y Mayer y Cobb (2000), citados por 
Fernández y Extremera (2005): 

Para afrontar estos múltiples problemas, las instituciones 
han reconocido que además de información y formación 
intelectual los niños y los adolescentes necesitan aprender otro 
tipo de habilidades no cognitivas. En definitiva, han suscrito 
la importancia del aprendizaje de los aspectos emocionales y 
sociales para facilitar la adaptación global de los ciudadanos 
en un mundo cambiante, con constantes y peligrosos desafíos. 
(p.65)

Este aspecto cobró mayor importancia a consecuencia del cambio en 
la dinámica social generado durante el confinamiento como medida 
preventiva por covid-19 y la población estudiantil y la población en 
general se vieron obligadas a cumplir con todas las medidas de sanidad, 
además al generarse de manera abrupta, no hubo posibilidad de abordad 
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algún tipo de antecedente para enfrentar el encierro y sus efectos en la 
parte socioemocional de la mejor manera posible.

Retomando algunos datos respecto al surgimiento del concepto de 
inteligencia existe Galton (1885) citado por García et al. (2013) quien 
consideraba “la inteligencia como una habilidad general de las personas 
que difieren entre ellas y que forman parte de su actividad cognitiva” 
(p.92).

Mientras que años más tarde sería considerada por Binet (1903), citado en 
el mismo estudio, como “una habilidad direccionada, con adaptabilidad 
a afrontar nuevas situaciones” (p.92). Indagando más en el tema, llegaría 
un autor cambiando la dirección que sus precursores tenían marcada e 
incluiría en su definición aspectos sociales, Thorndike (1920) citado por 
García et al. (2013) plantearía la Inteligencia social “que definió como 
la capacidad para dirigir a las personas y actuar más certeramente en las 
relaciones interpersonales.” (p.92). 

Continuando con el desarrollo de este concepto, los primeros datos que se 
tienen en referencia al concepto de Inteligencia Emocional de una forma 
más definida se encuentran en la obra de Gardner (2001) que dentro de su 
propuesta de las inteligencias múltiples definió la inteligencia interpersonal 
como la capacidad, propia de cada individuo para reconocer en sus 
semejantes, cuáles son sus intenciones o deseos, esto como resultado de 
una facilidad para el discernimiento de los estados de ánimo de la otra 
persona, así como su temperamento u otros elementos como aquello que lo 
motiva. Al tener una lectura de estos elementos, el individuo puede tomar 
una decisión acerca de si es pertinente implicarse en determinada situación 
o si, por el contrario, es mejor tomar distancia respecto de ella. 
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Dentro de esta misma propuesta el autor también plantea lo que él llamaría 
inteligencia intrapersonal que se presenta en su máxima expresión en las 
personas que cuentan con un alto conocimiento de sus propios sentimientos, 
pudiendo examinarlos de manera muy precisa, este tipo de inteligencia 
contribuye a que la observación de los demás nos sirva de referencia para 
aplicar lecciones observadas con anterioridad y de esta manera incrementar 
el conocimiento de nosotros mismos.

De esta forma, el origen del término Inteligencia Emocional surgió gracias 
a los trabajos de Salovey y Mayer (1990) quienes al unir los dos tipos 
de inteligencia antes mencionados reconocieron el nuevo término como 
la capacidad de cada individuo que le permite tener una facilidad de los 
procesos del pensamiento, comprensión y razonamiento sobre las propias 
emociones e incluso sobre las emociones de los demás. 

Esto se trata de una habilidad que le permite al individuo una correcta 
expresión de las emociones, de manera que se logra asimilar lo que se 
siente antes de manifestarlo. Gracias a estos estudios se pudo conocer que 
las emociones trabajando en conjunto con la cognición traerían beneficios 
para el individuo.

Años más tarde se retomó este concepto siendo plasmado en el Best Seller 
“Inteligencia Emocional”, Goleman (1995), y en el cuál que se popularizó 
el término trayéndolo a la escena social y de la investigación de nueva 
cuenta. 

La referencia de la Inteligencia Emocional es relativamente 
nueva, ya que la primera de la que se tiene documentación 
data de 1990 con los autores antes mencionados, Salovey y 
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Mayer; sin embargo, no fue hasta 1995 que David Goleman 
hizo más popular el término. De allí que muchos le atribuyan 
a este último su nacimiento. (Verónica y Oliveros, 2018, p. 96)

Si bien dentro de la investigación de la Inteligencia Emocional existen 
el llamado modelo mixto que combina aspectos como el optimismo y la 
automotivación con las habilidades emocionales como el caso de Bar-
On (1997) y el modelo de habilidad que se interesa por el estudio de 
las capacidades que se relacionan con el procesamiento emocional de la 
información (Fernández-Berrocal y Extremera 2002).

El presente estudio tomará en cuenta el modelo de habilidad de John Mayer 
y Peter Salovey ya que de acuerdo con Fernández-Berrocal y Extremera 
(2002):

Desde el modelo de habilidad, la IE implica cuatro grandes componentes:
• Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente 

nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle 
una etiqueta verbal.

• Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que 
faciliten el pensamiento.

• Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nues-
tro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 
emocionales.

• Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto posi-
tivas como negativas de forma eficaz. (p. 2)

Estas habilidades tienen una relación peculiar, ya que para contar con 
una adecuada regulación emocional es imprescindible tener una buena 



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO POR COVID-19

Ricardo López Fernández, Martha Cecilia Villaveces López, Rossanna Jovita Giles Díaz

166

comprensión emocional, de esta forma, para contar con la comprensión 
necesaria tendremos que cumplir con una apropiada percepción emocional.

Otra aportación a este concepto fue realizada por Mayer et al. (2011) al 
mencionar que esta habilidad brinda la oportunidad de razonar y resolver 
problemas a los que nos enfrentamos siempre y cuando tengamos la 
capacidad de reconocer en los hechos algunos patrones emocionales que 
servirán como referencia.

A lo largo de los años se han llevado a cabo diversos estudios que han 
aportado al desarrollo del concepto de Inteligencia Emocional y en los que 
queda demostrado que poseer esta habilidad impactaría de manera positiva 
en quien la desarrolle.

De acuerdo con Verónica y Oliveros (2018) el desarrollo de una adecuada 
Inteligencia Emocional tendrá una serie de repercusiones favorables sobre 
la persona.

La buena práctica y desarrollo adecuado de la inteligencia 
emocional ofrece a la persona la posibilidad de ampliar y 
mejorar su calidad de vida, ya que, a medida que identifica, 
comprende, maneja y regula sus propias emociones, se permite 
tener una visión del mundo más positiva y, por ende actuar 
socialmente de manera exitosa y fluida, lo que le llevará al 
bienestar que Bisquerra expresa en su amplio trabajo sobre el 
tema: La meta es actuar de forma inteligente a nivel emocional 
para trascender. (p. 105-106)
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Por otro lado, el estudio realizado por Belykh (2019) invita a pensar en 
nuevas cualidades que podrían involucrarse con la Inteligencia Emocional 
mencionando que: 

La capacidad de razonar, el saber desenvolverse socialmente, 
así como entender y apreciar la vida, el arte, el movimiento 
y la naturaleza, encontraron cabida en el nuevo concepto de 
la inteligencia que empezó a entenderse no sólo como una 
capacidad para resolver problemas lógico-matemáticos, sino 
como la capacidad de ser exitoso y vivir una vida plena en 
armonía consigo mismo y con su entorno natural y social (de 
donde viene la ampliación de las metas educativas Delors 
hacia el saber ser y el saber convivir, o bienvivir). (p.167)

La Inteligencia Emocional ya no solo es un elemento importante en lo 
personal o en la vida privada de cada individuo, sino que poco a poco se 
abre camino como una competencia que debe desarrollarse en la etapa 
formativa y que se necesita para tener mejores oportunidades laborales 
permitiendo tener un mejor desarrollo en ese entorno.

A partir de ésta última fase se puede apreciar un incremento en 
las investigaciones de la Inteligencia Emocional en educación 
superior, ya que es cada vez más demandada en los egresados 
universitarios debido a que se relaciona directamente con 
un liderazgo efectivo; el éxito en el trabajo en equipo; la 
empatía hacia los integrantes del centro laboral; la capacidad 
de automotivación y la resolución constructiva de conflictos. 
(Fragoso, 2018, p.232).
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De esta manera la Inteligencia Emocional corresponde a una habilidad para 
el equilibrio personal que permite el desarrollo pleno en las diversas áreas 
de interés del individuo, de tal manera que no exista conflicto con aquellas 
que no son de su agrado dando como resultado una correcta adaptación al 
medio donde se encuentre. 

Es así como se buscó identificar la Inteligencia Emocional en alumnos de 
dos instituciones públicas de Educación Superior en el Estado de México 
en tiempos de confinamiento como medida preventiva por Covid-19, 
reconociendo su presencia e impacto en ellos.

Por tal motivo, para el presente artículo se revisaron estudios que han 
registrado el uso del TMMS-24 para realizar la medición de la Inteligencia 
Emocional, habiendo sido realizados en poblaciones estudiantiles con 
resultados dispersos, de esta manera tenemos que Arntz y Trunce (2019) 
reporta que: 

Se han realizado estudios con diversos resultados, entre los que 
se encuentra evidencia sobre las relaciones entre inteligencia 
emocional y logro académico en estudiantes universitarios, y 
otros donde no se ha encontrado relación, como lo reportado 
por Chico en España, Newsome, Day y Catano, Ferragut y 
Fierro, Alonso y Sierra. (p.84)

La información del artículo anterior tiene congruencia con los presentado 
por Estrada et al. (2016), “La IE se ha relacionado con diversas variables, 
entre éstas está el sexo, el rendimiento académico, la salud mental, conductas 
de riesgo; los resultados que se han obtenido no son concluyentes” (p. 
3). Esto como consecuencia de que algunos estudios muestran tendencias 



169

Vol. 11, No.28, Fasc. 3, Especial
de Alumnos, julio-diciembre 2022

pp. 159-192

favorables para un sexo, mientras que otros tienen puntuaciones en favor 
del sexo contrario.

Los motivos de estos resultados diversos puede haber distintas explicaciones 
una de ellas la ofrece Gaeta y López (2013):

En el contexto universitario, existen estudios que no 
sólo correlacionan las competencias emocionales con el 
rendimiento académico (Bisquerra y Pérez, 2007; Fernández-
Berrocal y Extremera, 2006), sino también con otras variables 
que inciden en el alumnado como son las relaciones sociales 
y el equilibrio personal (Suverbiola-Ovejas, 2012). Así, se 
ha observado que las habilidades emocionales contribuyen a 
la adaptación social y al éxito académico, ya que el trabajo 
cognitivo implica emplear y regular las emociones, lo que 
favorece la concentración, la impulsividad y manejo del estrés 
(Fernandez-Berrocal & Extremera, 2006).

De esta manera se observa cómo distintos factores han sido tomados en 
cuenta por los investigadores para la medición de la Inteligencia Emocional, 
si bien en este sentido los resultados no son concluyentes al igual que sucede 
con relación al sexo de los participantes, se han encontrado tendencias que 
muestran algunos estudios en donde se hace evidente que valores más altos 
de Inteligencia Emocional existen más fácilmente en mujeres y no así en 
hombres.

Teniendo como referencia el modelo de inteligencia emocional seleccionado 
en el presente estudio; Gartzia et al. (2012) menciona lo siguiente:
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En términos generales, se ha concluido que las mujeres poseen 
mayores competencias de IE (Joseph y Newman, 2010). 
Estas diferencias son especialmente marcadas en el caso de 
la IE evaluada a partir de modelos que analizan la IE como un 
conjunto de habilidades cognitivas (Mayer, Salovey y Caruso, 
2000). (p.567)

Por otro lado, esta información contrasta con el estudio realizado en 
estudiantes universitarios por Del Rosal et al. (2016) en donde se encontró 
que, “son los hombres quienes obtienen mayores puntuaciones en las 
dimensiones de claridad emocional y reparación emocional” (p. 55). 

Con estas aportaciones, existe la oportunidad de comparar dichos resultados 
con los obtenidos en la presente investigación identificando diferencias 
respecto a la Inteligencia Emocional que presentan los alumnos de dos 
instituciones públicas del estado de México con motivo del confinamiento 
como medida preventiva por Covid-19, y a comparar los resultados por 
sexo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad con la llegada de la nueva modalidad de escuela en casa, 
los estudiantes se ven sometidos a mayores estados de ansiedad debido 
a no tener la posibilidad de realizar otras actividades que les permitan 
momentos de distracción, teniendo como consecuencia que la dinámica 
familiar también haya sufrido cambios importantes puesto que todos los 
miembros en el hogar se ven obligados a realizar todas sus actividades 
dentro del mismo espacio. 
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Estar sentado frente a una computadora durante tanto tiempo para tomar las 
clases y realizar las tareas correspondientes lleva a cabo un desgaste tanto 
físico como emocional para el estudiante, que poca gente se imaginaba, a 
pesar de ya estar habituados a realizar varias actividades con mediación 
tecnológica, situación que no se percibe igual por parte de las personas que 
rodean al estudiante incluso llegando a ser una actividad desvalorizada.
Así lo menciona Garduño (2020, agosto 2) respecto a un ejercicio realizado 
con alumnos de entre 18 y 20 años de edad, pertenecientes a la comunidad 
de la Uaeméx: 

La primera postura coincidente fue que a pesar de estar en 
contacto permanente con las tecnologías de la información y 
comunicación TICs. No estaban preparados para tener clases 
en línea de manera habitual y menos que iban a terminar el 
semestre a través de video clases. 
Y una vez que fijaron su posición sobre lo que está pasando el 
mundo, hubo una cuarta coincidencia, que las clases en línea 
no se hicieran cotidianas y mucho menos formen parte del 
nuevo modelo de educación. “No hay como la convivencia y 
la interacción entre maestros y estudiantes”. 

Uno de los problemas que emergieron a consecuencia de las situaciones 
mencionadas fue el incremento de los estados de ansiedad y en general 
de distintos tipos de crisis, que, de acuerdo con operadoras de la Línea de 
Atención Psicológica Universitaria de la Uaeméx, se vieron incrementadas 
al tener un aumento en las llamadas que necesitaban atención en este 
sentido, como lo mencionaron en OEPSA, Organización de Estudiantes de 
Ciencias de la Salud, Facebook Live (2020, febrero 26): 
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Si hubo un aumentó entre agosto y diciembre del año pasado 
que fue cuando inicio el confinamiento, las principales causas 
de las llamadas fueron crisis de ansiedad, crisis de estrés, no 
contar con internet o con los recursos necesarios, por estar 
encerrados en su casa.

En el Estado de México no se cuenta con resultados de investigaciones 
científicas sobre la inteligencia emocional y el confinamiento durante la 
pandemia, en población de  nivel medio superior.
 
Tomando en cuenta los elementos mencionados el objetivo de esta 
investigación es identificar la Inteligencia Emocional en Alumnos de 
Educación Superior en el Estado de México en tiempo de Confinamiento 
por Covid-19.  Y responder a la pregunta de investigación Cómo es la 
Inteligencia Emocional en Alumnos de Educación Superior en el Estado 
de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19?,  y a las preguntas 
¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre la Inteligencia 
Emocional de los Alumnos de dos instituciones de Educación Superior en 
el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19?, ¿Existen 
diferencias estadísticamente significativas  por sexo en la Inteligencia 
Emocional de los alumnos de dos instituciones de Educación Superior en 
el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19?,

Actualmente no son muchos los estudios realizados en el sentido del 
tema abordado en esta investigación. Los resultados de esta investigación 
podrían servir como referencia para posibles modificaciones en el modelo 
educativo a distancia, de ser necesarios.
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MÉTODO
Objetivo general
Identificar la Inteligencia Emocional en Alumnos de Educación Superior 
en el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.  

Objetivos específicos
Comparar la Inteligencia Emocional en Alumnos de dos instituciones de  
Educación Superior en el Estado de México en tiempo de Confinamiento 
por Covid-19.  

Comparar por sexo la Inteligencia Emocional de los alumnos de dos 
instituciones de Educación Superior en el Estado de México en tiempo de 
Confinamiento por Covid-19,

Tipo de estudio
La presente investigación es de tipo Cuantitativo, descriptivo y 
comparativo. El estudio descriptivo busca especificar las propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno, describe las 
tendencias de un grupo o población (Hernández et al., 2014). También es 
un estudio comparativo, el cual se emplea para verificar las agrupaciones 
de categorías deshaciendo y reconstruyendo la red de categorías que surgen 
(Coolican, 2005), así como de acuerdo con Gómez y De León (2010) es 
un método imprescindible para la investigación en las ciencias sociales ya 
que es a partir de la medición de cosas conocidas como podemos llegar 
al descubrimiento de cosas desconocidas o imperceptibles a simple vista 
con esto tenemos la oportunidad de realizar una interpretación de ellas 
que a su vez podría significar una nueva línea de investigación acerca de 
determinado tema o la esquematización de temas ya conocidos, de esta 
manera su objetivo es verificar las hipótesis que se plantean al inicio del 
estudio.
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Pregunta de investigación
¿Cómo es la Inteligencia Emocional en Alumnos de Educación Superior 
en el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19?
¿Existirán diferencias estadísticamente significativas en la Inteligencia 
Emocional en Alumnos de dos instituciones de Educación Superior en el 
Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19?
¿Existirán diferencias estadísticamente significativas por sexo  en la 
Inteligencia Emocional de los alumnos de dos instituciones de Educación 
Superior en el Estado de México en tiempo de Confinamiento por 
Covid-19?,

Hipótesis
Hipótesis de trabajo: La Inteligencia Emocional IE se vio afectada en 
alumnos de Educación Superior en el Estado de México en tiempos de 
confinamiento por Covid-19 
Hi: Si existe relación estadísticamente significativa en la Inteligencia 
Emocional en Alumnos de dos instituciones de Educación Superior en el 
Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.
Ho: No existe relación estadísticamente significativa en la Inteligencia 
Emocional en Alumnos de dos instituciones de Educación Superior en el 
Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.
Hi: Si existe relación estadísticamente significativa por sexo en la 
Inteligencia Emocional en Alumnos de instituciones de Educación Superior 
en el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.
Ho: No existe relación estadísticamente significativa por sexo en 
Inteligencia Emocional en Alumnos de instituciones de Educación Superior 
en el Estado de México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.
Variable: Inteligencia Emocional
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Definición conceptual 
De acuerdo con Salovey y Mayer (1990) se considera, como la habilidad 
para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 
estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones.

Definición operacional
En el presente estudio se midió  la IE con el Instrumento Trait Meta Mood 
Scale realizado por Salovey y Mayer en su versión original mientras que 
para su adaptación de 24 reactivos para Educación Superior (TMMS-24), 
fue realizada por Fernández, Extremera y Ramos en el año 2004 dicha 
adaptación ya también fue validada para México. En esta adaptación se 
toman en cuenta tres elementos o subescalas: atención emocional, que se 
mide del ítem 1 al ítem 8; claridad emocional, que se mide del ítem 9 
al ítem 16 y reparación emocional, que se mide del ítem 17 al ítem 24 
(Fernández-Berrocal et al. 2004, p. 752).

TIPO DE MUESTREO
El tipo de muestra que se usó para esta investigación es intencional. Otzen 
y Manterola (2017) en su investigación dan a conocer que este tipo de 
muestra se caracteriza por que se parte de una población que puede ser 
bastante variable en sus atributos, pero en donde se busca seleccionar 
casos con distintivos concretos sirviendo estos para delimitar la muestra, 
quedando de esta forma una muestra mucho más pequeña.

PARTICIPANTES
Dentro de esta investigación  se trabajó con una muestra final de 79 
hombres y 113 mujeres, todos ellos estudiantes de nivel superior con una 
edad entre los 18 y los 31 años de los cuales 43.8% son pertenecientes 
al Instituto Tecnológico de Toluca y 56.3% pertenecen a la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de alumnos separado por el semestre 
que cursan al momento de tomar la muestra.

Tabla 1. Porcentaje de alumnos separado por el semestre que cursan
Total de alumnos por semestre

Segundo semestre 11.5%
Tercer semestre 0.5%
Cuarto semestre 13%
Quinto semestre 1.6%
Sexto semestre 10.9%
Séptimo semestre 3.6%
Octavo semestre 34.9%
Noveno semestre 2.1%
Decimo semestre o más 21.9%

N= 192

En la Tabla 2 se observa el porcentaje de alumnos separado por la institución 
a la que pertenecen y la carrera que cursan al momento de tomar la muestra.

Tabla 2. Porcentaje de alumnos separado por la institución a la que 
pertenecen y la carrera que cursan. 

ITT UAEMéx
Carrera Porcentaje Carrera Porcentaje
Electromecánica 7.1% Cirujano Dentista 1.9%
Electrónica 7.1% Agrónomo Zootecnista 0.9%
Gestión Empresarial 23.8% Producción Industrial 0.9%
Industrial 3.6% Ingeniero En Software 2.8%
Logística 2.4% Médico Cirujano 0.9%
Mecatrónica 14.3% Administración 6.5%
Química 25% Biotecnología 1.9%
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Sistemas Computacionales 14.3% Ciencias Ambientales 0.9%
Tecnologías de la Información 
y la comunicación

2.4% Contaduría 0.9%

Cultura Física Y Deporte 3.7%

Derecho 1.9%

Diseño Industrial 0.9%

Educación 4.6%

Enfermería 0.9%

Estudios Cinematográficos 0.9%

Filosofía 0.9%

Fisioterapia 0.9%

Historia 0.9%

Ingeniería Civil 1.9%
Ingeniería en Sistemas En-
ergéticos Sustentables

1.9%

Lenguas 2.8%
Medios Alternos De Solu-
ción De Conflictos

3.7%

Psicología 51.9%

Terapia Física 1.9%

Trabajo Social 1.9%

Turismo 0.9%

     N= 192

Dentro de la investigación se preguntó a los participantes el tipo de 
actividades que realizaron durante el confinamiento,  el 90.6% menciono 
realizar actividades domésticas, 55.2% actividades deportivas, 19.3% 
actividades lúdicas, 30.2% actividades de creación artística y manual 
12.5% actividades culturales de manera virtual, 28.6% actividades 
socio-familiares, 46.9% actividades audio-visuales, 54.2% actividades 
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de lectura, 65.6% actividades relacionadas con pasatiempos o hobbies, 
39.1% actividades de relajación y apenas 1% menciono no haber realizado 
ninguna de esta actividades.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN
Se tomaron en cuenta estudiantes cursando el nivel superior de su formación 
académica dentro del Estado de México, con edades entre los 18 y los 31 
años de edad, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de 
México y al Instituto Tecnológico de Toluca.

INSTRUMENTO
Para la presente investigación se utilizó el Instrumento Trait Meta Mood 
Scale en su adaptación realizada por Fernández, Extremera y Ramos en 
el año 2004 esta versión consta de 24 reactivos para Educación Superior 
(TMMS-24), en la cual se toman en cuenta tres elementos o subescalas de 
acuerdo con Fernández-Berrocal et al. (2004): 

Atención emocional, puntualizada como la capacidad de sentir y 
expresar los sentimientos de forma adecuada, que se mide del ítem 
1 al ítem 8
Claridad emocional, como la capacidad de comprender 
correctamente los estados emocionales, que se mide del ítem 9 al 
ítem 16 
Reparación emocional, detallada como la capacidad de regular 
los estados emocionales correctamente, que se mide del ítem 17 al 
ítem 24

“En la población mexicana su confiablidad y validez ha sido estudiada 
por Rodríguez Nieto, Sánchez Miranda, Valdivia Vázquez y Padilla 
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Montemayor (2005) y Valdivia Vázquez, Rubio Sosa y French (2014)” 
(Fragoso, 2018, p. 233).

Para la forma en que se va a calificar este instrumento se tomó en cuenta 
los siguientes datos. De acuerdo con Estrada et al. (2016) “Se considera 
una medida de autoinforme de IE con 24 ítems tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta, agrupados en tres factores: Atención, Claridad y 
Reparación; con un alfa de Cronbach .879.” (p. 1.)

Para la forma de calificar Estrada et al. (2016) menciona que: 

El puntaje se obtiene sumando las respuestas de cada factor, 
oscila en cada una de ellas entre 8 y 40 puntos. Se suman los 
ítems del 1 al 8 para el factor Atención emocional, se considera 
adecuada con puntuaciones que van de 22 a 32 para hombres 
y de 25 a 35 para mujeres; para el factor Claridad emocional 
se suman los valores de los ítems 9 a 16, si la suma cae en 
rango de 26 a 35 puntos para hombres y de 24 a 34 puntos 
para mujeres se considera adecuada; los ítems 17 al 24 para 
el factor Reparación de las emociones, siendo adecuada si 
los puntajes oscilan entre 24 a 35 y 24 a 34 para hombres y 
mujeres respectivamente. (p. 4)

PROCEDIMIENTO
¿Cómo se efectuó el acceso a esos participantes?
Se invitó a participar a varios alumnos de Educación Superior, a quienes 
aceptaron se les hizo llegar el formulario correspondiente mediante 
redes sociales, el cual fue realizado en Google Forms. Lo primero que 
debían llenar en el formulario fue el consentimiento asistido y enseguida 
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las preguntas correspondientes al instrumento. La información recabada 
fue colocada en una hoja de cálculo de Excel en donde se codificó de 
acuerdo con lo establecido para poder ser analizada posteriormente en el 
programa estadístico SPSS versión IBM 25 de acuerdo con los objetivos 
antes mencionados para conocer de esta forma a los resultados obtenidos 
en la población de estudio. 

Procesamiento de información
Para el estudio descriptivo se utilizó estadística descriptiva, se 
obtuvieron medias y desviación estándar, para las comparaciones se usó 
estadística inferencial y se utilizó la prueba t de student. Para los datos 
sociodemográficos se obtuvieron frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS
Teniendo como objetivo Identificar la Inteligencia Emocional en Alumnos 
de Educación Superior en el Estado de México en tiempo de Confinamiento 
por Covid-19.se continuó con el análisis correspondiente en donde se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

Se presentan los datos en tablas de frecuencia de acuerdo con el sexo y 
la institución de pertenencia de los alumnos participantes, en seguida se 
mostrarán las dimensiones de Atención Emocional, Claridad Emocional 
y Reparación Emocional que serán comparadas con los parámetros 
propuestos por los autores del instrumento y con resultados obtenidos en 
otras investigaciones para tener una correcta interpretación de los resultados 
obtenidos. En la tabla 3 se muestran los Estadísticos Descriptivos de 
Inteligencia Emocional en Alumnos de Educación  Superior en el Estado 
de México en tiempo de confinamiento por Covid 19.  
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Tabla 3. Estadísticos Descriptivos de Inteligencia Emocional en
Alumnos de Educación  Superior en el Estado de México en tiempo

de confinamiento por Covid 19.

Masculino Femenino

Subescalas de 
IE

Media
Desviación 
Estándar

Media
Desviación 
Estándar

Atención

emocional 25.0759 6.226 26.9912 6.199

Claridad

emocional 24.8228 7.192 24.1239 6.988

Reparación

emocional 25.6329 6.691 26.4602 6.500

Tras la aplicación del TMMS-24 se observa que las medias más altas 
se encuentran en las mujeres en cuanto a las dimensiones de atención 
y reparación emocional, mientras que para la dimensión de claridad 
emocional la media más alta se encontró en los hombres. 

En la Tabla 4 se observa la comparación de Inteligencia Emocional en 
Alumnos de dos instituciones de Educación Superior en el Estado de 
México en tiempo de Confinamiento por Covid-19.
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Tabla 4. Comparación de  Inteligencia Emocional en Alumnos de dos 
instituciones de  Educación Superior en el Estado de México en tiempo 

de Confinamiento por Covid-19.

ITT__ UAEMéx__ t p
Subescalas 

de IE
Media

Desviación 
Estándar

Media
Desviación 
Estándar

Atención

emocional
25.3810 6.506 26.8426 6.448 -1.601 .109

Claridad

emocional
23.7143 6.988 24.9537 7.105 -1.208 .229

Reparación

emocional
25.6667 6.745 26.4722 6.025 -.842 .401

   N = 192

Tras la aplicación del TMMS-24 las puntuaciones más altas por institución 
se obtuvieron en Reparación Emocional para el ITT, mientas que para la 
UAEMéx, la puntuación mayor se obtuvo en la subescala de Atención 
Emocional, por otro lado, las puntuaciones más bajas, para ambas 
instituciones, fueron en la subescala de Claridad Emocional. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la IE 
por institución. 

En la Tabla 5 se muestra la Comparación de IE por Sexo en Alumnos de 
dos instituciones de Educación Superior en el Estado de México en tiempo 
de Confinamiento por Covid-19.
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Tabla 5. Comparación de IE por Sexo en Alumnos de dos
instituciones de  Educación Superior en el Estado de México

en tiempo de Confinamiento por Covid-19
Masculino Femenino t p

Subescalas 
de IE

Media
Desviación 
Estándar

Media
Desviación 
Estándar

Atención

emocional
25.0759 6.226 26.9912 6.199 -2.101 .037

Claridad

emocional
24.8228 7.192 24.1239 6.988 .674 .501

Reparación

emocional
25.6329 6.691 26.4602 6.500 -.857 .392

   N = 192

Los resultados indican que se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en la dimensión de atención 
emocional en este grupo.

De acuerdo con los baremos propuestos por los autores del instrumento 
podemos observar que los hombres, al presentar una media de 25.0759 en 
la subescala de atención emocional cuentan con una adecuada atención, 
por otro lado, las mujeres presentan una media de 26.9912, lo que indica 
una adecuada atención emocional; en cuanto a la claridad emocional los 
hombres presentan una media de 24.8228 señalando que deben mejorar 
su claridad emocional mientras que las mujeres al presentar una media 
de 24.1239 cuentan con una adecuada claridad emocional, finalmente en 
cuanto a la reparación emocional los hombres presentan una media de 
25.6329 mostrando una adecuada reparación emocional, en esta dimensión 
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la media para las mujeres fue de 26.4602 lo que indica una adecuada 
reparación emocional.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el presente estudio se encontró que la atención emocional en los 
estudiantes del ITT y de la UAEMéx. es adecuada, resultado que es 
semejante al obtenido por Gaeta y López (2013), estudio realizado en 
población estudiantil del centro de México, respecto a la claridad emocional 
los resultados para los grupos de mujeres se muestran semejantes en ambos 
estudios, para el grupo de los hombres los resultados difieren siendo que en 
el presente estudio se encontró que deben mejorar su claridad emocional 
mientras que en Gaeta y López (2013) registraron una claridad emocional 
adecuada; en cuanto a la reparación emocional en este estudio los 
estudiantes presentaron una adecuada reparación emocional, a diferencia 
de Gaeta y López (2013) en donde mostraron una reparación emocional 
por debajo de la media.

De igual manera encontrando que la atención emocional fue adecuada para 
los estudiantes del ITT y de la UAEMéx. permite corroborar lo obtenido 
por Arntz y Trunce (2019) realizado en estudiantes de entre 18 y 24 años 
de edad de la carrera de nutrición, en el caso de la claridad emocional los 
resultados del presente estudio mostraron una claridad emocional adecuada 
para el grupo de las mujeres, situación similar a la encontrada por Arntz y 
Trunce (2019), mientras que para el grupo de los hombres en este estudio 
se encontraron puntuaciones por debajo de la media, indicando que la 
claridad emocional puede mejorar, en el estudio de Arntz y Trunce (2019) 
se encontró una puntuación dentro del parámetro de la media indicando una 
adecuada claridad emocional. En referencia a la reparación emocional los 
resultados encontrados en ambos estudios son semejantes encontrándose 
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puntuaciones dentro del parámetro de la media, indicando una adecuada 
reparación emocional.

En comparación con el estudio de Estrada et al. (2016) los resultados 
que se obtuvieron fueron semejantes en las dimensiones de atención y 
reparación emocional, ya que en ambos estudios tanto hombres como 
mujeres presentaron una adecuada atención y reparación emocional. 
Para la dimensión de claridad emocional, en el grupo de las mujeres, los 
resultados son similares, teniendo una claridad emocional adecuada, por 
otro lado, para el grupo de los hombres los resultados difieren, ya que en el 
mencionado estudio mostraron una claridad emocional adecuada mientras 
que en el presente estudio se encontró que deben mejorarla.

Si bien en el presente estudio se encontraron valores de atención y reparación 
emocional mayores en las mujeres, lo que coincide con lo mencionado por 
Gartzia et al. (2012) en donde indica una mayor facilidad de encontrar 
habilidades de Inteligencia Emocional en mujeres, para la escala de 
claridad emocional los hombres fueron los que presentaron puntuaciones 
más altas en el presente estudio, información que es congruente con lo 
obtenido por Del Rosal et al. (2016) en donde la claridad emociona fue 
una de las subescalas en las que salieron con mayores puntuaciones los 
hombres. Como consecuencia de las diferencias mencionadas no se puede 
llegar a resultados concluyentes en este aspecto.

Finalmente, tras la comparación con estudios precedentes se puede 
observar que a pesar del confinamiento como medida preventiva por 
Covid-19 los estudiantes de nivel superior no han mostrado una variación 
significativa en cuanto a su atención emocional, para la claridad emocional 
el confinamiento como medida preventiva por covid-19 impactó incluso 
de manera positiva ya que el grupo de las mujeres mostro una adecuada 
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claridad emocional, a diferencia de estudios anteriores, esto es de llamar 
la atención debido a las condiciones de hacinamiento, mientras que para 
los hombres si hubo un descenso en la claridad emocional por este mismo 
motivo. 

En el caso de la reparación emocional si bien las variaciones no son muy 
grandes se puede encontrar que en este estudio hubo una mejora en la 
reparación emocional a comparación del estudio de Gaeta y López (2013) 
en donde se mostró que era inadecuada. Por lo tanto, no se puede llegar 
a resultados concluyentes, ya que las variaciones en cuanto a inteligencia 
emocional se encuentran, a pesar de ser mínimas. Es necesario decir que 
dados los resultados del presente estudio la Inteligencia Emocional es 
semejante antes de la pandemia y durante la pandemia en este grupo.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados se puede concluir que la Inteligencia 
Emocional IE no se vio afectada en este grupo de alumnos de Educación 
Superior en el Estado de México en tiempos de confinamiento por Covid-19, 
estos alumnos presentan una inteligencia emocional adecuada. Se podría 
pensar que las actividades realizadas durante el período de pandemia 
pudieron haber contribuido con esta situación, pero se necesitaría hacer 
estudios con mayor población que permitan generalizar estos resultados. 
Por otro lado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en inteligencia emocional en los alumnos de las dos instituciones de 
Educación superior sujetas de este estudio. Pero si se encontró una relación 
estadísticamente significativa por sexo en Inteligencia Emocional en 
Alumnos de instituciones de Educación Superior en el Estado de México 
en tiempo de Confinamiento por Covid-19. Por lo cual se puede inferir que 
en este grupo de alumnos las estudiantes mujeres son capaces de sentir y 
expresar sus sentimientos en forma adecuada más que los hombres. 
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RESUMEN
Facebook es una plataforma que permite la interacción entre, sus usuarios  
por medio de mensajería sincrónica y asincrónica, además de la posibilidad 
de  publicar contenido  como: fotografía, video, texto etc., puede ser de 
libre acceso al público. Por sus  características se conoce como red social. 

La investigación sobre el uso de la red social y su influencia  en la relación 
de pareja, tiene por objetivo “Describir la influencia de Facebook en la 
relación de parejas de 18 años en adelante”, la  influencia descrita en  tres 
categorías de análisis: cognitiva (refiere al surgimiento pensamientos), 
emocional (manifestación de emociones) y pragmática (manifestación de 
acciones entre la pareja en la relación). La participación fue de hombres 
y mujeres, arriba de 18 años cumplidos, que se encuentra en relación de 
pareja y usan Facebook. La técnica utilizada para recolectar información 
fue, un grupo focal de 15 personas; fueron elegidos de manera propositiva, 
en modalidad virtual, por medio de plataforma Meet (por condiciones de la 
pandemia Covid-19). Del análisis realizado, los resultados demuestran que 
Facebook influye en la relación de pareja en cada una de las categorías. 
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ABSTRACT
Facebook is a platform that allows interaction between its users through 
synchronous and asynchronous messaging, in addition to the possibility 
of publishing content such as: photography, video, text, etc., which can be 
freely accessible to the public. Due to its characteristics, it is known as a 
social network.

The research on the use of the social network and its influence on the 
couple relationship, aims to “Describe the influence of Facebook on the 
relationship of couples aged 18 and older”, the influence described in three 
categories of analysis: cognitive (refers to the emergence of thoughts), 
emotional (display of emotions) and pragmatic (display of actions between 
the couple in the relationship). The participants were men and women, 
over 18 years of age, who are in a relationship and use Facebook. The 
technique used to collect information was a focus group of 15 people; they 
were chosen proactively, in virtual mode, through the Meet platform (due 
to conditions of the Covid-19 pandemic). From the analysis carried out, 
the results show that Facebook influences the relationship in each of the 
categories.

Keywords: Facebook, couple relationship, social network, cognitive 
category, pragmatic category, emotional category

INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo, las redes sociales cada vez son más importantes en 
la vida de las personas, puesto que, se han perfeccionado para ofrecer un 
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mejor servicio a los usuarios, esto sin mencionar, que han surgido nuevas 
por lo que hay mayor variedad y sofisticación en cuanto a las  funciones 
que ofrecen. Esto ha propiciado su inclusión en la vida cotidiana de las 
personas. 

Red social virtual es un espacio en el que los individuos 
interactúan con otros mediante la Internet, basado en un 
software que  permite intercambiar información mediante 
mensajes, blogs y chats, por ejemplo; asimismo, las personas 
que conforman una red pueden compartir intereses, opiniones, 
dar apoyo, integrarse temáticamente, generar un sentido de 
pertenencia y sociabilizar (Collado & Esthela, 2016, p.65). 

Respecto a lo que refieren los autores en relación a lo que es una red 
social virtual y su uso, a manera conclusiva han de ser utilizados con fines 
meramente interactivos, su uso, se remite a que no es necesario que las 
personas se encuentren físicamente frente a frente para poder llevar a cabo 
la interacción, pues estas pueden estar a largas distancias y sin embargo 
interactuar; esto no sería posible de manera física. Del mismo modo es 
importante precisar lo que es Internet, puesto que, sin esté, no es posible  
el uso ni el  funcionamiento de la red social virtual.  

Internet es un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación conectadas entre ellas que utilizan el mismo 
protocolo (TCP/IP), lo que hace posible que se entiendan y, a 
efectos de los usuarios, se comporten como una sola red que 
cubre todo el mundo. El internet es una excelente herramienta 
de comunicación, educativa y productiva (Cepal, 2005 citado 
en José, 2020, p.506).
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Entonces internet, es aquella conectividad entre redes y dispositivos que 
permiten la comunicación atreves de diversidad de redes virtuales entre 
otros, con infinidad funciones por medio de las cuales se llevan a cabo 
interacciones que posibilitan la comunicación entre las personas. 
Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos anteriores Facebook es una 
red social virtual la cual tiene diversidad de funciones entre ellas las que 
tienen que ver con entretenimiento también conocido como ocio.

El ocio, ha sido concebido como un tiempo para el descanso, 
para la diversión, para la desconexión de las rutinas diarias, 
como tiempo libre dedicado a hacer algún tipo de actividad, 
como una fuente de salud y prevención de enfermedades 
físicas y psíquicas, como un signo de calidad de vida tanto a 
nivel personal. (Viñals, 2013, p.3).

De acuerdo al autor existe estrecha relación respecto a las funciones 
de esta red social respecto a la acción de compartir contenido (videos, 
imágenes, pensamientos, fases etc., la comunicación que tiene que ver con 
el  intercambio de mensajes ya sea de manera sincrónica (cuando ambas 
personas están comunicándose por mensajes en el mismo momento) y 
asincrónica (cuando una de las dos personas deja algún mensaje a otra y 
posteriormente se le ha de contestar más tarde; también aplica en masajes 
que son publicados en la pantalla principal, conocido  como “muro” donde 
es posible dejar un mensaje (comentario) que puede ser comentado o no, 
más tarde. Estas son solo algunas de las funciones que ofrece esta red, que 
a colación se mencionan por ser las más sobresalientes al beneficiarse de 
su uso. 
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Ahora bien como menciona Aspani, Sada, & Shabot (2012) la red social 
permite “entablar conversaciones, encontrar nuevas amistades, reencontrar 
a las pasadas, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 
trabajo, lectura, juegos, amistad, relaciones amorosas, promoción de 
eventos, así como compartir contenidos como información, imágenes, 
videos, audio, ente otros” (p.3). De acuerdo a esto es posible llegar  a la 
conclusión de que la mayor parte de la sociedad se encuentra inmersa en 
el uso de la tecnología, lo que implica uso de medios tecnológicos con 
distintos fines, que ya sean laborales, escolares, de entretenimiento y en 
general de comunicación; por ello es común que estas herramientas sean 
utilizadas por niños, jóvenes y adultos, pues permiten la realización de 
actividades que se relacionan con la red social. 

Facebook es una red social cibernética creada por Mark 
Zuckerberg, estudiante de Harvard, en febrero del 2004; en un 
inicio fue utilizada para la comunicación entre alumnos dentro 
de la Universidad y dos años después comenzó a expandirse 
al público en general siendo ahora la red social más visitada a 
nivel mundial permitiendo desarrollos externos e incrementar 
aplicaciones, estableciendo un modelo que ha sido adoptado 
por la mayoría de otras redes. (Aspani, Sada, & Shabot, 2012, 
p.4).

En realidad son múltiples las funciones que ofrece la red social de 
Facebook, por lo que los usuarios pueden decidir de manera libre el uso 
que le han de dar acorde a sus necesidades, sin embargo, es importante 
mencionar que por la diversidad de funcionas que ofrece, su uso no se 
limita únicamente a niños, adolescentes o adultos, ya que solo se necesita 
tener una cuenta y saber usar cualquier dispositivo electrónico que 
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permita el procesamiento de la aplicación  como puede ser computadora, 
celular, tableta entre otros. Con respecto a la multiplicidad de usos que se 
le pueden dar a la red social y de la diversidad de personas que pueden 
acceder a la misma para beneficiarse de las funciones que ofrece, es 
necesario mencionar que la presente investigación se remite únicamente 
al uso que hacen personas que tiene una relación de pareja, esto con la 
finalidad de conocer si hay influencia en la relación de pareja derivado del 
uso de Facebook, así también, establecer de qué manera se hace patente 
en las categorías (cognitivo de la intimidad), que tiene que ver con el 
hecho de como la cada uno de los miembros conformantes de la pareja 
expresa al otro pensamientos, concepciones, entendimientos y valores; la  
“emocional de la intimidad”,  que refiere a  como cada uno de los miembros 
de la pareja se relacionan en el sentido de que cada uno se sienta  amado, 
considerado, respetado, cuidado etc.). La categoría pragmática, tiene que 
ver con las dos categorías  mencionadas anteriormente, ya que, es llevar a 
la práctica  actos que demuestran el amor al otro, de tal manera que no solo 
sean palabras, si no que estas vayan acompañadas de actos significativos 
que le comuniquen a la pareja el significado e importancia la otra persona 
en su vida.

Lo principal respecto a Facebook, es el  uso que se le da, sus funciones 
y las  implicaciones que puede tener en la relación de pareja, por ello se 
centralizan las categorías cognitiva, emocional y pragmática, puesto que 
son pieza fundamental en la relación.     

MÉTODO
Objetivo general 
Se  llevó a cabo  investigación descriptiva con enfoque de corte cualitativo, 
por medio del cual se abordó la temática de la influencia de Facebook 
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en las relaciones de pareja mediante las categorías de análisis cognitiva, 
emocional y pragmática.

La información se obtuvo por medio de la técnica grupo focal. El cual 
consistió en reunir un grupo de 15 personas, mismas que tienen vivencias 
o experiencia en la relación de pareja y el uso de la red social de Facebook 
por ambos integrantes de la pareja. En cuanto al desarrollo del grupo 
focal,  se plantearon preguntas nodales, guía en relación con la temática de 
manera que los participantes  emitieron sus respuestas “fraseas” con base 
en sus experiencias, opiniones, percepciones, valoraciones etc. Así mismo 
para el procesamiento de la información se utilizó la técnica análisis de 
contenido, el cual consistió en agrupar las fraseas por categorías según 
correspondiera.

El estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Toluca, Estado de México; 
los participantes fueron seleccionados de manera propositiva, al ser 
invitados a participar en el proyecto de investigación. Las edades de los 
participantes, se encontraban  dentro del rango de edad de 18 a 35 años 
de edad cumplidos, comprendiendo en su mayoría, siendo el total en 8 
mujeres y 7 hombres. 

Cabe mencionar que la mayoría de parejas es del estado de México, solo 
una es de la ciudad de México, sin embargo, como el grupo focal se llevó 
a cabo en línea, no hubo impedimento alguno para participar.  Se aplicó 
una guía de preguntas propuesta por los autores Amado, Tobòn, & Ruiz 
(2019), para obtener las respuestas de los participantes con respecto al uso 
de Facebook en la relación de pareja en las categorías cognitiva, emocional 
y pragmática. 
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CONCIDERACIONES ÈTICAS
Se solicitó consentimiento informado, a través de la lectura del mismo 
(vease anexo I. consentimeinto informado) al darle lectura; para que 
posteriormente cada participante en caso de estar de acuerdo contestara 
“acepto participar” o en caso contrario “no acepto participar”; tambien se 
pidio autorizacion,  para grabar la sesion, enfatizando que seria utilizada de 
manera responsable y con fines meramente investigativos, por lo que, datos 
personales, opiniones u aportaciones serian extrictamente confidenciales.   

RESULTADOS
Se muestran los resultados por cada una de las categorías, a través de un 
cuadro de análisis de contenido.

Tabla 1. Cuadro de análisis de contenido
“Preguntas y respuestas de la categoría cognitiva”

Preguntas Fraseas
¿Qué es lo que más 
valoran entre ustedes 
como pareja?

¿Qué implica?

“Una pareja implica todo” no, pues porque 
compartes tu vida entera y completa con la otra 
persona”
“Una pareja es aportarse uno al otro para ir 
creciendo juntos”
------------------------------------------------------------
“Una pareja es para estar en las buenas en las 
malas”
“Una pareja es para ir creciendo juntos como 
personas”
“Creo que también debe haber confianza en la 
pareja”
“Es  bonito que te demuestre pues cariño”
“Debe haber un espacio para la comunicación 
como pareja,  es muy importante que haya ese 
canal de comunicación para evitar ciertos roces  o 
problemas”.
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¿Qué es lo que más 
valoran entre ustedes 
como pareja?

“Cuando se está en casa se debe platicar como le 
fue  en el día”
“Somos un equipo”.
“Casi siempre estamos de acuerdo en la mayoría 
de cosas”
“La confianza es muy importante como pareja”
------------------------------------------------------------
“La  confianza que tenemos el uno del otro”
“Me quiere mucho y pues me dice que gracias por 
aguantarlo”
“Me dice que está orgulloso porque dice que le 
echo ganas a la escuela y al trabajo”
“Tener la confianza de que ella me vea tal cual, 
cuando no estoy arreglado y desarreglado y lo 
mismo yo”
“Desacuerdos los arreglamos con el dialogo y 
comprensión”
“Tenemos proyectos en común cosas y planes que 
hemos platicado cosas que haremos juntos” 
“Me agradece el hijo que le di”
“Valoro su responsabilidad, su compromiso”
“Valoro el amor que me da y que es una persona 
muy responsable” 
“Que me apoya en mis cosas”
“Yo aprecio todo su amor que me da, toda la 
atención que tiene conmigo”.
“Él aprecia de mi la paciencia que le tengo” 
“Yo  valoro su atención hacia mí”
“Valoro la atención y la confianza que me da ella”
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¿Qué piensan de las 
reacciones a fotos, 
video, pensamientos en 
Facebook?

-------------------------------
Es válido irrelevante 
pelear por no dar un 
me gusta a una foto o 
a cualquier contenido 
publicado por la pareja. 
¿Qué piensas de esto?

“Ver que mi pareja comenta las fotografías de 
otra persona y reacciona a las mismas o incluso 
conversa con otra persona me lleva a preguntar 
qué es lo que está pasando del porqué de dichos 
comportamientos”

Si veo que muy seguido le da me gusta la foto de 
otra persona es donde me empieza a preguntar qué 
pasa o qué está pasando”

“Si está en línea  y no me contesta pensaría que no 
quiere platicar”

“Si está en línea y no me habla pensaría que me 
está evitando o que no me quiere hablar”

  Si está en línea y no me habla pensaría que le 
incomodo la conversación”
------------------------------------------------------------
“Quién te quiere engañar hasta de un perfil falso o el 
perfil de la hermana puede hacerlo no necesariamente 
del propio”
“Quién te va a engañar te va a engañar más bien depende 
de la confianza que te tenga”
“Los principales problemas que yo detectó del 
Facebook es que se puede Iniciar una relación con otra 
persona que no es la pareja e incluso puede cambiar el 
comportamiento de uno con la pareja” 

“Lo importante es comunicar el conflicto que se está 

generando al ver ciertas interacciones de tu pareja en 

el Facebook”
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¿Cuál es el uso que 
suelen darle a Facebook 
dentro de su relación de 
pareja?

“Depende la confianza que le tengas a la pareja 
para no generar conflictos en la relación”

“Uno tiene que confiar en la pareja ante el uso 
de Facebook”
“Una pareja te va a respetar ya sea en una red 
social o con tu familia o donde sea siempre 
debe de haber respeto”.

“Una pareja te va a respetar ya sea en una red 
social o con tu familia o donde sea siempre 
debe de haber respeto”.

“El diálogo y la comunicación son importantes 
para no llegar a la desconfianza”

 “Facebook permite la diversión, el compartir, 
el diálogo, la distracción de chismear”
“Cuando estamos distanciados fuera de casa 
el face, nos contribuye, platicamos cómo nos 
fue por medio de los memes en Facebook”.

“Debemos comprender tiempos y espacios de 
cada uno y tener un tiempo”
“Entre menos gente sepa de tu vida social 
emocional personal es mejor”

“La intimidad no tiene que publicarse en las 
redes sociales por eso es intimidad”

 Fuente: Diseño propio  
 



INFLUENCIA DE FACEBOOK EN LA RELACIÓN DE PAREJA
Sergio Galindo Velázquez

204

Tabla 2. “Preguntas y respuestas de la categoría emocional”
¿Qué piensas y que sientes 

(emociones) cuando……tu pareja?

¿No abre el mensaje que le has 

enviado pero se encuentra en línea?

“A veces nos enojamos porque él está en fase y 

no me hace caso”

“Si estuviera en face y no me hablara me enojaría”

“Me sentiría frustrada si reacciona a otras 

personas y a lo mío no”

“Si reacciona siempre a una persona pienso que 

la está conociendo, me molesto”

Y en el caso contrario de las 

cuestiones anteriores que sienten y 

piensan. 

¿Lo dialogan o así se quedan las 

cosas?

Y ¿Cómo lo anterior cree que 

influencie su relación? Reacciones, 

comentarios (like)

“Facebook se presta para malos entendidos”

soy muy grosera en los memes sexuales, 

entonces sí tuve que dejar de hacerlo; porque él 

mal interpretaba que era como para alguien”

“Yo siento que  en mi relación el Facebook 

contribuye porque es esa parte como diversión”

“Yo le quiero platicar cosas y él está pegado en el 

face y pues yo me enojo; luego quiere platicar y 

luego yo, ya no”

“He tenido problemas porque luego quiero 

un poquito de atención para platicar ciertas 

cuestiones de la familia, de la casa y él está en 

el teléfono  y cuando él quiere platicar yo quiero 

estar en el teléfono”

“Si uno de los dos está en face  y por  ejemplo 

si yo quiero contarle algo pues lo apaga y me 

escucha y lo mismo hago”

“Hay veces que son momentos para platicar y en 

vez de platicar está en el celular”.
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¿Comente y reacciones al contenido 

que publicas y al de otras personas 

también?

Publicación de contenido

“Yo  le demuestro afecto mandando memes, 

cosas románticas medias cursis, a veces una 

historia con él, a veces una foto”. 

“Hay memes o hay cosas que, no sé si es como 

proyección, pero nos entretiene”.

“Hay memes que él, me comparte y cuando los 

leo, es de que se siente bonito porque se acordó 

de mí”

“El me hace sentir que soy un pilar muy 

importante, para que crezcamos juntos”

Relación de la pareja con otras 

personas.

¿Qué piensas y sientes que tu 

pareja?

“Genera celos e inseguridad en la pareja el hecho 

de saber que se comunique con otra persona o 

puede iniciar un romance”.

“Me provoca celos el saber que otra persona le 

escribe a mi esposo”

“El principal problema en Facebook es que puede 

generar celos y desconfianza”

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. “Preguntas y respuestas de la categoría pragmática”
¿De qué manera  su pareja 
les puede demostrar su 
amor, afecto, atención, 
cuidado y consideración  
en la vida cotidiana y en 
Facebook, es decir, que 
son importantes para ella 
y que les tiene en cuenta

“Mandar un mensajes por Facebook”
“Mandarnos fotos por Facebook”
“Cada  quien tiene su red social en su teléfono 
y pues él es libre de publicar lo que él quiera 
y pues yo también”
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¿De qué manera utilizan 
las redes sociales 
virtuales (Facebook) para 
expresarse como pareja?

“Interactuamos en Facebook”
“Nos platicamos cosas en Facebook”
“Soy la que se dedica como a compartir 
puros memes normalmente yo sí”
“Compartir momentos tanto buenos como 
malos los cuales sirven para ir creciendo  
juntos”
“Es para compartir cosas que nos han 
llamado la atención”
“Compartir como gustos, digamos como  
música o  alimentos, lugares”.
“Es así como que mira encontré esto y pues, 
ya está como la etiqueta o no lo mandamos 
por messenger o lo guardamos”
“Yo  desde que me casé yo casi ya no publicó 
nada, él sí, publica, las únicas ocasiones en 
que nos comunicamos en  Facebook tiene 
que ver con nosotros es por ejemplo en 
ocasiones especiales”
“Apenas por el cumpleaños de mi esposo y 
entonces ahí le hice una publicación o como 
que para que todos  vieran que si lo quiero”
“ejemplo en mi cumpleaños o el catorce de 
febrero o en fechas importantes me publica o 
nos publicamos una canción, una imagen o 
cualquier cosilla”
“Facebook para nosotros es como herramienta en la 
cual nos compartimos memes de diversión o sea es 
como de diversión, o sea porque hay memes que pues 
aparentan situaciones de la vida que están divertidas 
y pues no las compartimos”
“Llevamos poco tiempo de relación pero ambos ya 
estamos agregados en Facebook”
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“Mediante Facebook puedes dedicar una 
canción, puedes etiquetar algo”
“Puedes etiquetar a una persona”
“yo no subo fotos porque te pueden sacar 
información directamente”
“Yo le he etiquetado cosas a ella pero muy 
en directo”
“Los dos utilizamos  Facebook”
“Yo si lo uso y en mi celular está abierto 
todo el día todos los días y él lo mismo en 
sus celular, nada más estoy viendo, pero él,  
si publica; porque el Facebook se ve y se 
comparte; el comparte y ve, y yo nada más 
veo y veo y veo, todo el día, todos los días. 
“Él usa más el Facebook porque le gusta 
compartir más cosas, en ese aspecto yo soy 
como que más reservada, lo uso para ver las 
cosas y a él le gusta para compartir” Soy 
usuario pasivo.”
“Por medio de compartir memes, subir fotos 
románticas y así, le  demuestro mi amor” 
“Compartimos historias, canciones, estados”.

Imaginemos que él o 
ella te proponen cerrar 
tu cuneta de Facebook 
para evitar situaciones 
de infidelidad o como 
medida protectora de su 
relación ¿Qué piensan de 
ello?

“Cuando algo no nos parece dialogamos”.
“Mi esposo me decía  porque no los eliminas 
o los bloqueas”
“No puedo hablar con desconocidos porque 
luego me los bloquea”
“Cuando él está conmigo y me llegan 
mensajes, me pregunta ¿Quién es ese?, le 
digo, no sé, y dice ha entonces lo podemos 
bloquear y lo bloquear”
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“Yo no lo tengo a él, ni él me tiene (agregados), 
hicimos ese acuerdo porque creemos que 
era un espacio pues personal en el cual 
queríamos seguir  sintiéndonos a gusto, así 
como para no meter esas presiones”.
“Como pareja mi esposo no tiene Facebook, 
yo hice uno a escondidas para platicar 
con familia. Si mi pareja se entera de que 
uso Facebook, yo creo que nos andamos 
divorciando”.

Consideran que quedó 
algo sin expresar o 
explicar.

“Ve por  mi familia por mi mamá, eso yo lo 
valoro mucho”
“Me ayuda en todo”
“Me ayuda a cocinar”
“Me ayuda a hacer el quehacer”
“Me lleva a comprar las cosas que necesito”
“Me ayuda a cuidar a los niños”
 “Va a comprar mis cosas pues hoy no es tan 
fácil los hombres son machistas”
“Que me vaya a verlo a donde vive porque él 
y yo vivimos a dos horas y media”
“Pequeños detalles de agarrarte de la mano”
“Cuando estás como en conflicto,  que es 
muy paciente conmigo”
“Como es que me trata, su trato hacia mi”
“Como es conmigo”
“Me trata muy bien”
“Es atento amable”
“Es  caballeroso”
“ Me cuida mucho”
“Cuando vamos a comprar algo el carga las 
cosas”
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“Cuando algo no nos parece dialogamos”
“Lo bloqueó si no reacciona a mis fotografías 
estados”
“Las veces que me han engañado me enterado 
por Facebook”
“El que la pareja se comunique por face, con 
otra persona puede llevar a la rotura de la 
relación”
“Pero si yo lo que hago es hablar las cosas 
con mi pareja”

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 
De acuerdo a la información obtenida del grupo focal y a la clasificación 
de ésta, en cada una de las categorías: cognitiva, emocional y pragmática 
(véase en las tablas de fraseas, de la página 8 a la 12.), por categoría se 
obtuvo lo siguiente.

En cuanto a la categoría cognitiva Amado, Tobòn, & Ruiz (2019) mencionan 
“se refleja en acciones de aprendizaje individual y conyugal; se expresa en 
el modo como las parejas comunican sus pensamientos, entendimientos, 
comprensiones, información, cultura y cosmovisiones, del mundo” (p.13). 
En concordancia con lo que menciona la autora, tiene que ver con que cada 
integrante de la pareja tenga de manera mutua libertad para expresarse, 
esto sin el temor a ser juzgado por el otro, con respecto a lo que manifiesta; 
en el sentido de que impere la confianza, para manifestar sentimientos, 
pensamientos, ideas, posturas etc.,  respecto a la diversidad de situaciones, 
que pueden presentarse en la vida  cotidiana, sin importar que el otro, esté 
de acuerdo no, es decir, haya clima de comprensión, atención, respeto y 
libertad.
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De acuerdo a la descripción de la categoría cognitiva, se aplicaron las 
preguntas pertinentes (véase en las tablas de fraseas, de las páginas 8 a la 12), 
con la finalidad de obtener respuestas de los participantes; posteriormente, 
se llevó a cabo la extracción de fraseas  frecuentes o equivalentes de 
acuerdo a lo establecido por los teóricos (Amado, Tobòn, & Ruiz, 2019). 
Derivado del procedimiento, se obtuvieron frases, de lo que significa la 
relación de pareja, para los participantes: “implica todo”  “Es para estar 
en las buenas en las malas”, “Es para ir creciendo”, “Es aportarse”. Se 
aprecia la manifestación del  significado, que los participantes dan, a lo que 
conciben como pareja; se vincula con creencias, valores y convicciones de 
lo que se espera, es decir, las expectativas, que se tienen respecto a aquello, 
que debe o debería hacer para con el otro, de acuerdo a u su concepción.  

Así mismo, los participantes expresan lo que consideran debería existir 
dentro de la dinámica de una pareja, con frases como: “Debe haber 
confianza”, “Demuestre pues cariño”, “Haya ese canal de comunicación”, 
“La  confianza que tenemos el uno del otro” “Tenemos proyectos en 
común”; y refuerzo de participaciones entre participantes como:  “Estamos 
de acuerdo en la mayoría de cosas”, en este sentido, no emitir su opinión, 
sin embargo, validar, que se tienen la misma o se, está de acuerdo con 
lo dicho. De acuerdo con las expresiones, y a manera concluyente,  cada 
persona tiene pensamientos, creencias y convicciones de cómo debería 
ser una pareja; aunado a esto los participantes que la  comunicación, es  
un aspecto central e imprescindible en la relación, de la misma manera,  
González & Guzón (2018) mencionan que en la misma se deben considerar  
“aspectos y requisitos a tomar en cuenta para gestionarlos mejor: la escucha 
activa, la comunicación no verbal, la claridad, la preparación de mensajes 
conscientes que refieran las necesidades, intereses y aspectos del proyecto 
común de la pareja” (p.165). Debido a esto, las parejas le atribuyen gran 
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importancia, puesto que de acuerdo a lo que refieren los autores,  implica 
más, que solo hablar y escuchar, es centrase totalmente en el otro, es 
decir, teniendo lo antes mencionado, la total atención y comprensión a las 
necesidades de manera mutua. 

Es importante conocer los valores y creencias, que tienen las parejas 
respecto al uso del Facebook, como medio de comunicación en la relación, 
ya que  algunas fraseas son: “sí, no me contesta pensaría que no quiere 
platicar”, “Sí, está en línea y no me habla pensaría que me está evitando 
o que no me quiere hablar”, “Sí, se hace mal uso del Facebook puede 
llegarse a situaciones de desconfianza, inseguridad”, “Una pareja, te va a 
respetar, ya sea en una red social o con tu familia”. De acuerdo a las fraseas 
anteriores, se aprecia que desde lo cognitivo, la red social, influye en lo 
que se piensa y creé respecto a la pareja; esto,  derivado de acciones como: 
estar haciendo uso de la red social, en algún momento (aparecerle en línea 
o en conexión al otro) y no hablar, saludar a la pareja o evitar contestarle 
en caso de que se haya recibido mensaje de parte suya etc. Esto, según lo 
expresado por los participantes, puede generar pensamientos respecto de 
¿A qué se debe el comportamiento de la pareja en la red social?, lo cual 
les suele causar molestia, enojos y conflictos en su relación. De acuerdo 
con esto, desde la categoría cognitiva, se responde se responde de manera 
afirmativa, que Facebook, genera influencia en la relación de pareja, pues 
influye en el pensamiento que el “otro”  tiene hacia  su pareja; esto debido 
a las  acciones o comportamiento antes mencionados en el uso de la misma.   

Por consiguinte, la categoria emocional Amado, Tobòn, & Ruiz (2019) 
la definen como “la forma como un individuo se relaciona con el otro, 
sentirse amado, respetado, apreciado, sentimiento de admiración de 
seguridad o entusiasmo de compartir la vida juntos” (p.13). En este sentido, 
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es la conexión de reciprocidad entre los integrantes de la pareja, en la 
cual se encuentran aspectos que son fundamentales, para que la misma, 
se mantenga armónica, en este sentido, comprender necesidades propias 
y las del otro, al mismo tiempo, de tal manera, que la relación fluya en el 
autocuidado y cuidado mutuo, en todo lo que implica, es decir, hacia la 
pareja, como persona digna de amor, respeto, atención y consideración. 

De la misma manera Amado, Tobón, & Ruiz (2019) citado en Ubillos 
(2004), en la  categoría anterior clasifican “sensaciones y emociones 
insanas asociadas al amor obsesivo, a la dependencia de las parejas, los 
celos intensos, posesividad, desconfianza y ambivalencia” (p.13). Esto, es 
posible valorarlo en aspectos indeseables de la pareja y que es la contra 
parte, a lo mencionado al principio de la presente categoría.

De acuerdo a la descripción que se hace de la categoría emocional, de igual 
manera que en la categoría antecesora, se aplicaron preguntas pertinentes 
(véase en tabla de fraseas; páginas 10, apartado categoría emocional), con 
la finalidad de obtener respuestas, de cada participante; posteriormente 
se llevó a cabo la extracción de fraseas equivalentes de acuerdo a lo 
establecido por los teóricos, en cada categoría (Amado, Tobòn, & Ruiz, 
2019); derivado del procedimiento, se obtuvieron las frases, sobre las 
emociones que experimentan las parejas en la relación, esto a consecuencia 
de acciones del otro y para el otro, es decir, de manera mutua; como 
se menciona en las fraseas: “yo aprecio de  él, cariño que me da”, “Me 
gusta de él, que es un padre amoroso”, “Aprecio la  atención”, “Valoro la  
atención”, “Valoro los detalles que tiene conmigo; como flores, chocolates 
etc…”. De acuerdo a las expresiones anteriores, se aprecia la manifestación 
de  sentimientos y emociones, mismos que surgen en respuesta a los actos 
o “detalles”, que los participantes, en su experiencia han recibido de la 
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pareja, y que además, a los cuales,  atribuyen valor emocional; justamente 
como menciona Villavicencio & Jaramillo (2020) “Compartir un vínculo 
afectivo en pareja es un compromiso, conformado por la expresión de 
emociones, sentimientos, responsabilidades” (p.58); de acuerdo a esto, hay 
relación con las fraseas  expresadas por los participantes en la categoría 
emocional, puesto que, valoran recibir y otorgar a su pareja en la relación.  

Cabe mencionar que el uso de Facebook, en la dinámica de relación de 
pareja, se expresaron acciones por medio de las fraseas: “Hay memes 
que él, me comparte y cuando los leo, es de que se siente bonito”, “si yo 
quiero contarle algo pues lo apaga (el celular en el uso de Facebook) y me 
escucha y lo mismo hago”, “Yo le demuestro afecto mandando memes, 
cosas románticas medias cursis, a veces una historia con él, a veces una 
foto”. De acuerdo a las frases,  la pareja  manifiesta emociones de felicidad  
y bienestar por acciones como compartirse mutuamente contenido como 
memes, “cosas románticas”, fotos, momentos etc., estas acciones, son 
apreciadas por las parejas uso de la red social. 

Así también, se expresaron frases como: “yo le quiero platicar cosas y él 
está pegado en el Facebook y pues yo me enojo”, “luego quiere platicar y 
luego yo, ya no”, estas expresiones, aparentemente producen enojo en la 
relación, ya que el “otro” al hacer uso de la red y estando físicamente con 
su pareja, es decir, en el mismo lugar (frente al otro), evita poner atención 
e interactuar; lo que causar enojo, disgustos y conflictos en la relación.  
Gonzales & Gozón (2018) “cuando  la  relación  toma  un  giro  diferente, 
incomprensión,   desunión,   poca   expresión   afectiva, desconfianza y en 
instancias extremas el abuso verbal o emocional,  genera  en  el  cónyuge  
desgaste  emocional, desencadenando una posible ruptura de la relación” 
(p.165); tal como se menciona, los efectos pueden llegar a ser catastróficos 
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al extremo de rompimiento en la relación esto debido al descuido o 
irresponsabilidad emocional en la pareja. 

En cuanto a la opinión que las personas manifiestan respecto al uso de 
Facebook en la relación de pareja expresaron: “El principal problema en 
Facebook es que puede generar celos y desconfianza”, “Genera celos e 
inseguridad en la pareja, pensar e incluso saber, que se comunique con otra 
persona o pueda iniciar un romance”, “Me sentiría frustrada, si reacciona 
a otras personas y a lo mío no”, “Si estuviera en fase y no me hablara me 
enojaría”. 

El  uso de Facebook, desde la categoría emocional, influye en la 
relación de pareja, puesto, que puede generar enojo, celos, desconfianza 
e inseguridades. Esto debido la falta de atención a la relación de uno o 
ambos integrantes,  al hacer uso de la red, también debido a la posibilidad 
de infidelidad al relacionarse emocionalmente con otra persona.
Por último, la categoría pragmática, tiene que ver con el afecto que se 
demuestra por medio de acciones o actos de servicio hacia el otro, 
coloquialmente en las relaciones de pareja son hechos que se hacen.

Es la intimidad que sella los fuertes sentimientos de atracción hacia la 
persona deseada, todo lo que refiere al afecto puesto en práctica, es decir, 
ser afectuoso, amigable, feliz, considerado, sonreír, mirar con atención, 
expresar emociones, mostrar agrado por el otro (Amado, Tobòn, & Ruiz, 
2019, p.13). 

Esta categoría consiste materializar en acción o hacer operativo lo referente 
a las categorías que le anteceden, es decir, la cognitiva y emocional, 
las cuales han sido analizadas anteriormente; en este sentido palabras, 
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creencias,  pensamientos y emociones hacia la pareja, se han se materializan 
en acciones en la relación, es decir, del uno al otro y de manera recíproca, 
mediante hechos en beneficio de la relación. Esto se hizo patente mediante 
las frases expresadas por los participantes en respuesta a las preguntas 
planteadas con relación a la categoría pragmática “Ve, por  mí familia; 
por mí mamá, eso yo lo valoro mucho”, “me ayuda en todo” “me ayuda 
a cocinar”, “me ayuda a hacer el quehacer” me lleva a comprar las cosas 
que necesito”, “Me ayuda a cuidar a los niños” “va a comprar mis cosas”, 
“que me vaya a verlo a donde vive porque él y yo vivimos a dos horas y 
media”, “pequeños detalles de agarrarte de la mano”, “cuando estás como 
en conflicto; que es muy paciente conmigo”, “como es que me trata, su 
trato hacia mí”. 
Como se aprecia anteriormente, son acciones de la vida cotidiana las 
cuales están  encaminadas a beneficiar a la relación de pareja, puesto que, 
se llevan a cabo de tal manera que se demuestre atención y consideración 
hacia el otro.    

Así mismo, mediante las fraseas se manifiestan acciones desagradables a 
consecuencia del uso Facebook en la dinámica de la relación, por ejemplo: 
“conocer luego personas y se presta para malos entendidos”, “no puedo 
hablar con desconocidos porque luego me los bloquea”, “lo bloqueó si no 
reacciona a mis fotografías estados”, “el que la pareja se comunique por 
fase con otra persona puede llevar a la rotura de la relación”, “yo hice uno 
a escondidas para platicar”, “si mi pareja se entera de que uso Facebook, 
yo creo que nos andamos divorciando”.

Es importante subrayar, que en lo que refiere a la categoría pragmática y su 
relación con respecto al  uso de Facebook, se manifiesta forma visible en 
conflictos, discusiones, peleas, reclamos, malentendidos etc. Esto puede 
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llevar al deterioro de la relación y en casos extremos el rompimiento de la 
relación, según opiniones de los participantes.

Se responde de manera afirmativa a la pregunta inicialmente en la 
investigación  ¿Facebook influye en la relación de pareja 18 años en 
adelante? Si influye, de acuerdo a la información obtenida derivada de los 
reactivos implementados en la técnica grupo focal, mediante la cual los 
participantes emitieron sus apreciaciones con respecto al uso de Facebook 
en las categorías Cognitiva, emocional y pragmática establecidas por 
Amado, Tobòn, & Ruiz (2019). Las frases obtenidas se clasificaron en 
cada una de las categorías a las que pertenecían, esto de acuerdo  a su 
significado cada una y la relación de cada frasea; estableciéndose la 
relación entre ambas de acuerdo con los referentes teóricos. 
Ahora bien, la clasificación de las fraseas en cada categoría y la relación 
que ello, guarda con respecto al uso de Facebook en la relación de la 
pareja; se aprecia que, influye en la manera como las personas piensan 
respecto a valoraciones, creencia y percepciones hacia su pareja; esto en 
la categoría emocional provoca que alguno o ambos integrantes  la pareja 
experimente emociones como enojo, tristeza, irá, además de sentimientos 
de  desvalorización, frustración, molestia, celos etc. 

Por último, en la categoría pragmática, (véase en tabla de fraseas; páginas 
11, apartado categoría pragmática) se materializan en acciones emociones 
(categoría emocional) y pensamientos (categoría cognitiva), ya que son 
emociones y pensamientos los que hacen que la pareja actúe, por medio 
de acciones favorables o desfavorables; que para el caso del que se ha 
ocupado el presente estudio y según se ha mencionado con respecto al 
análisis entre categorías y frases, es de manera mayormente desfavorable 
a la relación de pareja, puesto que, de las acciones manifestadas por los 
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participantes en la pareja, debido al del uso del Facebook,  refieren que 
no, les son agradables ya que en casos extremos existe el riesgo latente de 
ruptura.  

La influencia de Facebook según las fraseas expresadas por cada uno 
de los participantes en el grupo focal, tiene que ver con que sus parejas 
no contesten de manera rápida mensajes o que lo hagan de manera muy 
tardada; que no, reaccionen a las publicaciones (entiéndase por indicar un 
like, en la publicación o sus análogos);  y que aunado a lo anterior hablen 
con extraños o desconocidos por la pareja. Los participantes sugieren que 
esas acciones siendo realizadas en ocasiones de manera frecuente por el 
otro, han provocado efectos en sus pensamientos, como pensar que han 
dejado de interesarle a su pareja; que se está interesado en otra persona; 
que está molesta peor no lo expresa (categoría cognitiva); así también, 
genera frecuentemente emociones  de enojo, irá, tristeza y entre otros, como 
inseguridad, frustración, celos (categoría emocional). Los efectos que se 
generan en la relación, derivado del uso de la red social, de acuerdo a las 
categorías anteriores, repercuten puesto que surgen peleas, discusiones, 
bloqueo de contactos del otro, intromisión en la red social de la pareja. 

CONCLUSIONES
Derivado del análisis de fraseas en cada categoría cognitiva, emotiva, 
pragmática, mismas establecidas por Amado, Tobòn, & Ruiz (2019), se 
concluye, que la red social Facebook, influye en las parejas, provocando 
pensamientos, emociones y prácticas que afectan a la relación, ya 
que provoca deterioro de aspectos importantes en la misma como la 
comunicación, confianza y apoyo mutuo; los cuales son fundamentales para 
una relación armónica, además de que ésta, se mantenga  por largo tiempo. 
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Las consecuencias derivadas del uso de la red, pueden ser catastróficas, 
según lo expresado por los participantes,  ya que el desgaste de la relación 
puede ser tal, que la relación puede terminarse como causa frecuente de 
enojos, celos, inseguridad, desconfianza, infidelidad, experimentación de 
sentimientos de poco importarle al otro etc. 

Por lo anterior, es importante considerar que ante el uso de Facebook o de 
cualquier red social, que se le parezca; es pertinente conocer riesgos, pros 
y contras que pueden generar en una relación debido a su uso. Así también, 
regular el uso y tomar acuerdos, con la finalidad de evitar prácticas y 
conductas que provoquen daños irreversibles a la relación. 
Finalmente y para concluir, las redes sociales como Facebook,  son un 
medio que sincrónica y asincrónicamente, facilitan la comunicación, esto 
a distancias inimaginables; más bien, depende del uso que se les dé, para 
hacer la vida más sencilla en distancias tiempo y espacio.    
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ADOLESCENCIA
La adolescencia es una etapa común al igual que sus cambios corporales 
y emocionales, donde estos mismos nos llevan hacer cualquier cosa, antes 
necesitamos saber cuáles son. Algunos cambios que se presentan: cambios 
emocionales seguidos (felicidad, miedo, tristeza y mayor parte enojo), 
reservarse (cada vez se alejan más hasta el  punto de no socializar), mentir 
(en algunos adolecentes se presenta lo que es mentir ya que tienen miedo 
de las consecuencias).

REDES SOCIALES
Las redes sociales son medios de comunicación, entretenimiento y 
marketing se usan por medio del internet ejemplos: Snapchat (red 
de entretenimiento), WhatsApp (red de comunicación), Facebook 
(red de entretenimiento, marketing, comunicación), Tiktok (red de 
entretenimiento), etc.
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LA ADOLECENCIA EN LAS REDES 
A pesar de que las redes sociales son  un beneficio para los negocios y 
acorta distancias de comunicación en todo el mundo, los adolescentes han 
hecho mal uso de las mismas. Se difunde violencia, adicciones, inequidad 
de género, entre otras, las redes mismas pueden causar comunicación con 
gente desconocida.

Considero importante mencionar algunos datos sobre el uso de estas redes 
sociales que reportan algunos investigadores. 

Más de 2,9 mil millones de personas acceden habitualmente a las redes 
sociales desde su teléfono inteligente, lo que supone el 39% del total de la 
población mundial, con un aumento del 52% respecto al año pasado (Itop 
tecnología y negocios, Mobile España).

España se sitúa en el lugar 28 del ranking de penetración con un 50% de 
media respecto al uso de redes sociales mediante una App. A continuación 
se observa en el gráfico a nivel mundial del uso de Apps para redes sociales.

Fuente: Informe elaborado por ditrendia sobre Mobile en España y en el Mundo 2020.
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Ahora, todos los adolescentes tenemos un teléfono inteligente que cuenta 
con internet y obvio, nos permite acceder a las redes sociales, muestro una 
gráfica que nos deja ver cuáles son las redes más usadas en México.

Podemos ver que se usa más el whatsapp y el Facebook 

Fuente: Marketing Ecommerce mx. 2022

El acceso a internet en nuestro país avanza a paso veloz y con la pandemia, 
su evolución fue mayor. Hoy en día somos 74 % de la población mexicana 
los que navegamos en la Word Wide Web, predominantemente a través de 
dispositivos móviles, lo que a su vez ha generado más visitas a websites 
y un mayor uso de las redes sociales en México, traduciéndose en 102.5 
millones de usuarios activos de las diferentes plataformas que existen para 
conectarnos con otras personas (Ramírez, 2022).

Si queremos conocer más, veamos estas gráficas que encontré y rediseñé, 
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021).
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Nota: Porcentajes calculados con respecto a la población total de seis años o más.
Propiedad: ENDUTIH estimó que en 2021
Diseño propio de gráfica

Propiedad: ENDUTIH estimó que en 2021
INEGI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Diseño propio de gráfica
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CONCLUSIÓN

En la era móvil, el Smartphone, es el dispositivo por excelencia para 
el uso de redes sociales en los niños y adolescentes puesto que muchas de 
las funciones de dichas plataformas, están destinadas para el dispositivo 
móvil. La portabilidad de tales dispositivos ha favorecido al aumento de 
la frecuencia de navegación en redes sociales entre los más pequeños, 
también por sus necesidades de aceptación social.

En la actualidad, los menores destinan, diariamente, más de 3 horas de 
su vida a realizar cualquier acción en sus perfiles sociales. Además, la 
frecuencia de conexión de una cuarta parte de ellos, es de más de 10 veces 
al día (muy superior en redes sociales como WhatsApp).

El 50% de los más jóvenes se limita a ejercer el papel de observador en sus 
perfiles sociales. Sin embargo, el 40% participa de manera activa a través 
de mensajes, fotos o vídeos. 
Si tuviésemos en cuenta el tiempo de conexión a cualquier dispositivo 
electrónico en niños y adolescentes sería superior a 5 horas y media por 
día. 

Finalmente, entre las causas más reconocidas de la adicción a las redes 
sociales se encuentran la baja autoestima, la insatisfacción personal, 
la depresión o hiperactividad e incluso, la falta de afecto, carencia que 
con frecuencia los adolescentes tratamos de llenar con los famosos likes.
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La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, es una publicación semestral, arbitrada, de carácter científico, 
editada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad 
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2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber 
sido publicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a 
dictamen para su publicación en otros medios. 
3. Derechos de autor.
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La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de 
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repositorios, perfiles académicos y redes sociales después de la publicación 
en la revista y citando siempre a ésta como fuente original del texto.

4. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los datos crudos 
durante los tres años siguientes a la publicación.
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necesario guiarse en el Tesauro de la UNESCO (http://databases.unesco.
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ser entre 100 y 150 palabras, que describa tema, objetivo, método, 
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en español e inglés.
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(revista_psicologia@uaemex.mx).
7. Se aceptan manuscritos con un máximo de 4 autores. Una vez que el 
trabajo ha sido aprobado para su publicación, la(s) persona(s) autora(s) 
concederá(n) la licencia de uso a la REVISTA DE PSICOLOGÍA DE 
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su artículo en redes, repositorios, perfiles académicos y redes sociales 
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fuente original del texto.

Proceso de revisión
9. Todos los trabajos serán revisados mediante un software para la detección 
de plagio.
10. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por 
pares especialistas en los temas, bajo la modalidad de doble ciego. Los 
dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones 
ni éstos a los dictaminadores.
11. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista (revista_
psicología@uaemex.mx) o por el portal de la Hemeróteca Digital de la 
UAEMéx (hemeroteca.uaemex.mx) a dos dictaminadores, que en un tiempo 
determinado darán su dictamen por escrito. Éste, tiene como resultado tres 
opciones: aceptación, rechazo o aceptación con modificaciones.

En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender 
las modificaciones en un lapso de tiempo determinado, el cual se 
indicará. Los dictámenes son inapelables, sin embargo, las sugerencias 
y recomendaciones fundamentadas de los autores se enviarán a un 
miembro del Consejo Editorial para su estudio y consideración para otras 
colaboraciones posteriores. En el caso de discrepancias notables entre los 
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dictaminadores, la colaboración se enviará a un tercero. El resultado se 
comunicará al o a los autores en un tiempo razonable, que puede variar 
dependiendo del número de colaboraciones a dictaminar.      

El equipo editorial se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo 
que considere necesarias para mejorar el trabajo.
12. El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre 
la pertinencia y calidad de sus trabajos describiendo a éstos, de manera 
didáctica los pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.
13. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento 
de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité dictaminador. 
No obstante, con el fin de dar una mejor composición temática a cada 
número, la revista se reserva el derecho de publicar los artículos en un 
número posterior.

Criterios de formato
14. La extensión mínima será de 15 cuartillas y máxima de 25 incluyendo, 
tablas, figuras, referencias, tipografía Times New Roman 12, interlineado 
1.5. Las reseñas de libros deben tener una extensión entre 2 y 4 cuartillas.
15. Los cuadros, gráficas y figuras diversas serán guardados en formato 
TIF tamaño real a 300; cada una de ellas deberá cumplir con los derechos 
para reproducirlas. 
16. El texto se entregará en procesador Word, siguiendo los lineamientos 
del Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 
Association (APA 7). 

Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos éticos. 
La revista acepta el código ético de la American Psychological Association 
(APA) (www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los colaboradores de 
la publicación: editores, revisores y autores. Los autores de los artículos 
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deben cumplir con dicho código; dan su anuencia para que se pueda 
aplicar a sus colaboraciones un programa para detectar duplicidades de 
información (plagio).

Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del 
contenido del mismo, al cual deben haber contribuido de forma importante; 
se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras 
publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores mencionadas 
en su texto.

Datos
Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre (s) y apellidos del 
autor (es), institución de procedencias, nivel de estudios (grado académico, 
disciplina, organismos e instituciones otorgantes); publicaciones relevantes, 
trabajos de investigación, premios, reconocimientos o distinciones en los 
últimos tres años, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico.

Responsabilidad.
El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad 
de los autores del texto, no constituye la opinión oficial de la revista. La 
revista se reserva el derecho de publicación y de devolución de los artículos 
entregados.

Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
pero para efectos prácticos se puede abreviar como Revista de Psicología 
de la UAEM.



235

EDITORIAL POLICY
IN ORDER TO ACCEPT COLLABORATIONS

The Psychology Journal from Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, is a semestral publication, including an arbitrated, scientific 
character edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about outstanding 
relevant topics on clinical, educational, social and work psychology, in 
every advance in the topics mentioned, revealing the professional practice 
and research. The journal is dedicated to all researchers, professionals from
these areas, teachers and training students, including graduated students.
The purpose is to promote thinking, reflection and research. The objectives 
are to communicate the progress of the research to update the professionals 
involved and to favor the link between researchers, teachers an students, 
both nationally and internationally.
There are two issues published every year in January and July in digital 
version.

Content
1. The contributions considered to be published must be a result of research, 
scientific essays, case study, theoretical or methodological analysis. 
Research, thesis or book reviews will be accepted.
2. Every collaboration must be original and unpublished before and must 
not be submitted to any other printed media at the same time. A letter must 
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be signed about the matter as a guarantee of originality including the name 
of the author, address, affiliation, telephone, e- mail and job credentials.
3. Copyright
Once the work has been approved for publication, the author(s) will grant 
the use the license for this first edition to the Journal of Psychology of the 
Autonomus Unyversity of the State of Mexico. The person(s) author(s) 
must send to the email revista_psicologia@uaemex.mx the use license 
format duly request and signed by the participating authors (s) in PDF file. 
The Journal of Psychology of the Autonomus University of the State of 
Mexico allows authors to promote and disseminate their article on networks, 
repositories, academic profiles and social networks after publication in the 
journal and always citing it as the original source of the text.

4. The empiric research study must keep the raw data during the next three 
years after its publication.
5. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English, 
it is advisable to guide them in the Thesaurus UNESCO (http://databases.
unesco.org/thessp/); with an extension of 100 to 150 words describing 
the topic, introduction, the objective, method, results, discussion and 
conclusions, including the title.
6. Manuscripts must be sent to the UAEMéx Digital Newspaper Library 
page (hemeroteca.uaemex.mx) and/or to the journal email (revista_
psicologia@uaemex.mx).
7. Manuscripts with a maximum of 4 authors are accepted. Once the work 
has been approved for publication, the author(s) will grant the license 
to use the PSYCHOLOGY MAGAZINE OF THE AUTONOMOUS 
UNIVERSITY OF MEXICO. The person(s) author(s) must send the 
License of use duly required and signed by the author(s) to the email 
revista_psicologia@uaeme.mx in pdf format.
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8. The PSYCHOLOGY MAGAZINE OF THE AUTONOMOUS 
UNIVERSITY OF MEXICO allows authors to promote and disseminate 
their article in networks, repositories, academic profiles and social networks 
after publication in the journal and always citing it as the original source 
of the text.
Reviewing process:
9. All works will be reviewed using software for the detection of plagiarism.
10. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process 
performed by two academic peers, under the modality of double blind.
The prestigious academics are unknown and don’t even know the author’s 
name. The authors don´t even know the examiners.
11. The collaborations are sent by the Journal direction (revista_
psicología@uaemex.mx) or by Portal of the Uaeméx digital newspaper 
library (hemeroteca.uaemex.mx) to two reviewers, who will give their 
opinion in writing at a certain time. The opinion results in three options: 
acceptance, rejection or acceptance with modifications.

Once minor corrections are applied in a specific period. Dictum results 
are unappealable even though the author’s supporting suggestions and 
arguments will be sent to the Journal Editing Committee to be studied 
and considered for next publications. In case of remarkable disagreement 
among the examiners, the collaboration will be sent to a third referee from 
the Journal Editing Committee. They will inform each of the authors in 
a reasonable period of time, determined by the number of articles. The 
editorial direction of the Journal reserves the right to carry out any editorial 
amends or proofreading it deems necessary to improve the text.
12. The Editorial Committee judgement will let the authors know about 
the quality and relevance of their contributions, the Committee will give a 
didactic feedback to the authors in order to create and adequate their job.
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13. Each Journal issue will be done with the contributions that at the 
closing editing time have the approval of the Dictaminating Committee.

Not even, in order to give the best thematic composition possible to each 
issue, the Journal Editors have the right to publish some accepted articles 
in a subsequent issue.

Format
14. The mínimum length will be 15 pages and a máximum of 25, includin 
tables, fugures and references, Times New Roman 12 typography, line 
spacing 1.5q. Book reviews should be between 2 and 4 pages.
15. Tables, graphs and various figures will be saved in TIF format sized 
300. Each must comply with the rights to play.
16. The text must be delivered as an electronic file in a CD or via electronic 
or postal mail, unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or 
automatic notes.
17. The text will be send in  Microsoft Word format, following the APA 7 
(American Psychological Association) style. 

Recent references and ethical issues must be observed. The journal 
acceptsthe ethical code of the American Psychological Association 
(APA) (www.apa. org/ethics/code/index.aspx) for the collaborators of the 
publication: editors, reviewers and authors, who must comply with this 
code; also they must consent to the use of a software which will uncover 
information duplicities.

Everyone of the authors of a certain paper take responsibility for the content 
to which they have substantially contributed; they pledge not to reuse texts 
that have been already published; and to give credit to the authors of the 
ideas mentioned in their paper.
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Data
Note on a separate sheet the curricular data: name(s) and surnames of 
the author(s), institution of origin, level of studies (academic degree, 
discipline, granting agencies and institutions); Relevant publications, 
research papers, awards, recognitions or distinctions in the last three years, 
address telephone number and email address.

Accountability
The text content published by the journal are responsibility of the text 
authors, not the official journal opinion.
The journal reserves the right to publish or not the articles as well as their 
devolution.

Note: the official publication name is REVISTA DE PSICOLOGIA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, but for 
practical purposes it could be presented as Revista de Psicología/Revista 
de Psicología de la UAEM.
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