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Resumen

Posiblemente, en el inmenso universo de posibilidades que vivimos los 
seres humanos, nunca nos hubiéramos imaginados que tendríamos 
que vivir la llegada de un virus que se convirtió en pandemia, lo que 
después llevaría a que el mundo entrara en una etapa de confinamiento 
perdiendo contacto con el mundo exterior; hubo cambios en las formas 
de convivir, trabajar y estudiar. Pero no todo podía frenar, no al menos 
los profesionales de la salud ¿quién iba a atender a los contagiados? 
Los procesos de enseñanza tampoco podían parar ¿cómo se darían las 
clases? Esos, entre muchos otros, eran los temas que componían la 
extensa lista de incógnitas. 

Las relaciones interpersonales, la comunicación, convivencia y toda 
actividad de la cotidianidad se cambiaron, ya no se desarrollaba de 
la misma manera y eso tuvo implicaciones a nivel político, social, 
comunitario, económico, físico, emocional y mental. Y es justamente 
sobre estos aspectos sobre los que indaga este libro, que tiene como 
propósito el contar las experiencias vividas durante la pandemia 
que trajo consigo la llegada del covid-19 desde la práctica profesional 
en Psicología, explorando desde lo investigativo y vivencial las 
implicaciones de la pandemia y los retos que se suman al sector salud 
con la postpandemia, ante los que se debe profundizar respecto a 
cómo se van a enfrentar desde la experiencia del personal de salud, 
pasando por la implementación de estrategias a nivel departamental, 
la percepción de los pacientes y el adecuado acompañamiento que se 
les debe otorgar, así como el valor de la amistad en el afrontamiento 
del confinamiento en el adulto mayor. Este libro plantea una manera 
proponer estrategias al cuidado del cuidador, hasta llegar a cómo las 
condiciones en las que se dio la pandemia afectaron el rendimiento y 
estado emocional de los estudiantes. 

Este libro hace un recorrido por donde se crearon, desarrollaron e 
implementaron programas con unos objetivos específicos con miras 
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al favorecimiento de la salud mental, teniendo en cuenta enfoques 
teóricos y el uso de técnicas e instrumentos adecuados para tal fin.

El proceso investigativo, planeación, intervención y evaluación se 
realizó con docentes y practicantes del programa de Psicología de la 
Universidad Libre, seccional Cali, y de la Universidad Santiago de 
Cali, quienes estaban realizando su práctica profesional, además del 
apoyo y acompañamiento de demás miembros de las instituciones. 
Los programas y talleres se ejecutaron en el Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García E.S.E. (HUV), Clínica Uribe Uribe y lugares 
de prácticas de los estudiantes de psicología; así como en la Universi-
dad Libre y en la Corporación de la Tercera Edad de Cali; se contó con 
el acompañamiento de la Gobernación del Valle y el Colegio Colom-
biano de Psicólogos (Colpsic). Los datos aquí recopilados son produc-
tos de trabajos realizados durante los años 2020, 2021 y 2022.
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Abstract

Possibly, in the immense universe of possibilities that we human 
beings live in, we would never have imagined that we would have 
to live through the arrival of a virus that became a pandemic, which 
would later lead the world to enter a stage of confinement, losing 
contact with the outside world; there were changes in the ways of 
living, working and studying. But not everything could stop, at 
least not the health professionals, who was going to take care of 
the infected? Teaching processes could not stop either, how would 
classes be taught? These, among many others, were the issues that 
made up the long list of unknowns. 

Interpersonal relationships, communication, coexistence and all daily 
activities were changed, no longer developed in the same way and this 
had implications at the political, social, community, economic, physical, 
emotional and mental levels. And it is precisely on these aspects that 
this book investigates, whose purpose is to tell the experiences lived 
during the pandemic that brought with it the arrival of covid-19 from 
the professional practice in Psychology, exploring from the investigative 
and experiential the implications of the pandemic and the challenges 
that are added to the health sector with the post-pandemic, It explores 
the implications of the pandemic and the challenges that are added to 
the health sector with the post-pandemic, which must be faced from 
the experience of health personnel, through the implementation of 
strategies at the departmental level, the perception of patients and the 
adequate accompaniment that should be given to them, as well as the 
value of friendship in coping with the confinement of the elderly. This 
book proposes a way to propose strategies to care for the caregiver, up 
to how the conditions in which the pandemic occurred affected the 
performance and emotional state of the students. 

This book reviews the creation, development and implementation of 
programs with specific objectives to promote mental health, taking 
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into account theoretical approaches and the use of appropriate 
techniques and instruments.

The research, planning, intervention and evaluation process was 
carried out with teachers and trainees of the Psychology program of 
the Universidad Libre, Cali branch, and of the Universidad Santiago 
de Cali, who were doing their professional practice, in addition to the 
support and accompaniment of other members of the institutions. 
The programs and workshops were carried out at the Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. (HUV), Clínica Uribe 
Uribe Uribe and the psychology students’ internship sites, as well as 
at the Universidad Libre and the Corporación de la Tercera Edad de 
Cali, with the support of the Gobernación del Valle and the Colegio 
Colombiano de Psicólogos (Colpsic). The data collected here are the 
product of work carried out during the years 2020, 2021 and 2022.
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Introducción
Introduction

El confinamiento por la emergencia sanitaria que produjo el covid-19 
generó afectaciones no solo a nivel estructural, sino también político, 
social, económico, emocional y mental, estas dos últimas, aunque 
silenciosas al principio del aislamiento, adquirieron preponderancia 
con el tiempo. La salud mental de la población se vio afectada, puesto 
que, en la mayoría de los casos, no se contaba con las herramientas 
para hacerle frente a la nueva realidad.

Abordando la salud mental como uno de los escenarios más afectados 
para la práctica profesional durante la pandemia, y analizando 
las implicaciones que tuvo, así como los retos que llegaron con la 
postpandemia surge este libro, que reúne experiencias vividas 
durante los escenarios que sobrevinieron tras la llegada del covid-19; 
las estrategias empleadas para hacerle frente al confinamiento y 
las reflexiones que surgieron a partir de un trabajo investigativo 
desarrollado en terreno. 

Este libro se compone de ocho capítulos en los que se habla de las 
experiencias del personal de salud, y la implementación y ejecución de 
estrategias departamentales, la intervención en medios hospitalarios 
para acompañamiento en mujeres ginecobstetras, las vivencias de 
los adultos mayores en tiempos de confinamiento, la regulación 
emocional en cuidadores, y el confinamiento en estudiantes 
universitarios y preescolares. La presente investigación proporciona 
un amplio panorama frente a las experiencias vividas con el covid-19 
desde distintos puntos de vista, teniendo como protagonistas a los 
profesionales de la salud. 

El proceso investigativo, planeación, intervención y evaluación se 
realizó con practicantes del Programa de Psicología de la Universidad 
Libre, seccional Cali, quienes estaban realizando su práctica 
profesional; además del apoyo y acompañamiento de miembros de la 
institución educativa. 
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Los programas y talleres se ejecutaron en el Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García E.S.E. (HUV),  y la Corporación de la Tercera 
Edad de Cali, lugar de prácticas de los estudiantes de psicología de La 
Universidad Libre; se contó con el acompañamiento de la Goberna-
ción del Valle y del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic). Y se 
desarrolló durante los años de 2020, 2021 y 2022

El primer capítulo habla sobre el Programa de Prevención y Promo-
ción de la Salud Mental para Trabajadores del Cuidado en Entidades de 
Salud “cuidando a quienes siempre cuidan”. En este apartado se tuvo 
en cuenta diversos factores psicosociales como el estrés, la ansiedad y 
depresión, que han afectado tanto emocional como psicológicamente 
al personal de la salud por la contingencia generada por el covid-19. El 
capítulo retrata las significativas afectaciones a su salud mental, así 
como las medidas que debían tomarse frente a la sospecha, o confir-
mación, de contagio; también se recopiló lo vivido frente al distancia-
miento con la familia, con círculos sociales, y la incertidumbre que se 
sentía ante lo que podía suceder.

 Las condiciones sociales y de salud tuvieron un impacto en el aumen-
to de los niveles de ansiedad y estrés laboral, generando la aparición 
de emociones negativas. Con la finalidad de hacer una evaluación e 
implementación de estrategias para el acompañamiento al personal 
de salud, y así promover el bienestar y la salud mental en los trabaja-
dores, nació el programa “cuidando a quienes siempre cuidan, expe-
riencias transformadoras en el hospital”. 

Se realizaron cuatro macro actividades: capacitaciones interactivas, 
intervención en medios, grupos de apoyo y espacios de escucha que 
se  realizaron usando diferentes plataformas audiovisuales como 
Zoom y Google Meet. Algunas se hicieron de manera presencial en 
las instalaciones del HUV. 

En la actualidad este programa se continúa implementando de ma-
nera presencial, y forma parte del programa de humanización de la 
institución. Se enmarca en la teoría de la Psicología de la Salud, com-
prendiendo a la misma desde el contexto social; además, se desarro-
llan los conceptos de salud mental, tele psicología, cuidador, promo-
ción y prevención de la salud. 
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Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

Con la ejecución de este programa se brindó, a la red de apoyo, apoyo 
social, pautas de crecimiento colectivo. Así, se generaron y fortale-
cieron herramientas para el manejo de emociones, pensamientos y 
conductas, ya que, al ser colabores de la salud, también necesitan ser 
escuchados, atendidos y entendidos.

En el segundo capítulo, se presenta el programa “hasta que podamos 
abrazarnos”, que tiene como objetivo fortalecer las redes de apoyo 
del paciente hospitalizado en una institución de tercer nivel con el 
fin de disminuir el impacto psicológico negativo que produjeron las 
restricciones durante el aislamiento. La pandemia provocó cambios 
en la cotidianidad de las personas que se reflejaron en la salud mental 
de los pacientes que se encontraban hospitalizados, debido a que no 
podían tener contacto con su red de apoyo. Como resultado, surgió 
la necesidad de crear el programa “Hasta que podamos abrazarnos”.

 Sin embargo, después de pandemia, se ha evidenciado que aún exis-
te la necesidad de fortalecer la red de apoyo del paciente, debido a 
que aún se encuentran dificultades para establecer el contacto con el 
paciente hospitalizado y sus cercanos, por lo que existe la necesidad 
de continuar con este programa después de la pandemia y mitigar el 
impacto que puede surgir en las estancias hospitalarias, prolonga-
das o cortas.

En el tercer capítulo se presenta desarrolla el Programa Valle Corona a 
cargo de la Gobernación del Valle del Cauca, en colaboración con la Uni-
versidad Libre y el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), en este 
proyecto se trabajó desde los componentes de la práctica profesional 
del Programa de Psicología de la Facultad de Salud de la Universidad 
Libre, ante el surgimiento de la emergencia sanitaria declarada por el 
gobierno de Colombia, debido a la pandemia del covid-19. Se presentan 
datos parciales, de tipo descriptivo, de las primeras atenciones genera-
das por llamadas a los usuarios, así como la propuesta de intervención 
planteada por los docentes y psicólogas practicantes de la Universidad 
Libre, bajo la modalidad de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP). 

El objetivo de este programa era identificar los alcances de la tele 
orientación como modelo de acompañamiento aplicado desde la pla-
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taforma Valle Corona (plataforma diseñada para este efecto), a tra-
vés de un espacio de escucha a los usuarios que han sido diagnosti-
cados con covid-19 en el departamento del Valle del Cauca. Mediante 
cuestionarios se buscaba indagar sobre el bienestar emocional de los 
usuarios contagiados; además de evaluar los niveles de estrés, ansie-
dad y depresión por medio de la aplicación de la Escala DASS-21 a los 
usuarios con diagnóstico de covid-19 y, finalmente, examinar los re-
cursos y estrategias de afrontamiento que poseen los usuarios para 
gestionar las problemáticas de ese momento. 

Como referentes teóricos, se trabajó con los Primeros Auxilios Psi-
cológicos (PAP), Crisis y Duelo y el Protocolo ACERCARSE. En meto-
dología se utilizó la psicoterapia breve, terapia racional emotiva y la 
Guía de Intervención mhGap. La psicoterapia breve fue brindada a 
través de la plataforma vallecorona.com. Algunas intervenciones no 
ocurrieron  oportunamente porque ya había pasado el paciente había 
sido diagnosticado  meses previos, pero, con las intervenciones que 
se realizaron, los usuarios adquirieron consciencia de sus problemá-
ticas y de cómo las estaban enfrentando.

El programa de Intervención Psicológica para Favorecer la Adaptación 
al Medio Hospitalario en Mujeres ginecobstetras en tiempo de 
COVID-19 “Sembrando Amor” compone el capítulo cuatro del presente 
libro. Este tuvo como propósito el resolver problemáticas psicológicas 
que presentaban las pacientes ginecobstetras de una institución 
de tercer nivel de atención en salud de la ciudad de Cali, durante el 
periodo de pandemia y postpandemia, puesto que se detectaron 
necesidades y problemáticas psicológicas en las pacientes en estado de 
gestación o con enfermedades ginecológicas, de modo que se buscaba 
promoción en salud y la prevención de la enfermedad a partir de la 
psicoeducación. 

Este programa se enmarca teóricamente desde la psicología social de 
la salud. Se hizo la búsqueda de antecedentes en las bases de datos 
de Google Scholar, EBSCO Host y Science Direct, a partir de esta 
indagación se pudo identificar estudios realizados en Perú, Ecuador 
y Colombia. 
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Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

En la búsqueda, se encontró que, a menor información frente al 
proceso de gestación, parto y puerperio, además de los cuidados del 
bebé, había mayor riesgo de desarrollar emociones negativas; por el 
contrario, cuando se contaba con más información, se presentaba una 
mejor actitud ante el proceso de posibles enfermedades y recuperación. 

Se identificó que el papel de las enfermeras en este proceso es vital, 
pues son ellas quienes hacen el acompañamiento y proporcionan la 
información necesaria. Se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a jefes de enfermería, personal de salud de la institución de salud, a 
las pacientes y acompañantes. 

Se hizo psicoeducación frente a los derechos sexuales y reproductivos, 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ruta de violencia 
sexual, prevención de cáncer de útero, atención del cuidado prenatal, 
intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para 
personas, familias y comunidades, proyecto de vida, atención en 
salud para la valoración, promoción y apoyo de la lactancia materna, 
métodos anticonceptivos o atención para la planificación familiar y la 
anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y atención a la familia. Se trabajó con un total de 278 pacientes y 103 
acompañantes obteniendo resultados satisfactorios.

La Amistad que cuidó a los Mayores en el Aislamiento por covid-19: 
Un Estudio Etnográfico es el programa que se expone en el capítulo 
quinto. Esta investigación es con enfoque cualitativo y transversal. El 
objetivo de este capítulo se centra en el desarrollo de una investigación 
de tipo etnográfica realizada con 105 adultos mayores entre los 60 y 85 
años de edad de la Corporación de la Tercera Edad de Cali. Con esta 
población se estuvo trabajando en el periodo de abril a noviembre 
del año 2020 a través de intervenciones psicosociales comunitarias 
que pretendían favorecer la convivencia, las redes de apoyo y, 
adicionalmente, visibilizar problemáticas de salud mental comunes 
en esa etapa de la vida. 

De esa manera, se buscaba prevenir el riesgo de afectación emocional 
derivado del distanciamiento social de las personas mayores; se priorizó 
atenderlas respaldo y aprobación de la Corporación de la Tercera Edad 
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y la Universidad Libre, seccional Cali; se hizo uso de la tele psicología, a 
la que accedieron con facilidad, este acompañamiento estaba mediado 
por videos psicoeducativos, relajación guiada, diario personal, cine 
foro, juego de llamada en secuencia y llamadas grupales. 

Se analizó a profundidad de qué modo la amistad representa una 
forma de apoyo social en los miembros de grupos de la tercera edad, 
y la forma en la que esta los protegió de los altos niveles de estrés que 
pudieron haber percibido al ser los primeros en recibir la orden de 
aislamiento social durante esta emergencia sanitaria por el covid-19. 
Se evidenció, además, que el compartir con pares, construir lazos 
de amistad y confianza, tiene un impacto positivo sobre la salud 
emocional y física. En este capítulo se recogen testimonios de los 
adultos mayores en los que comentan su experiencia.

El capítulo seis, Conocimientos y actitudes de los padres sobre la edu-
cación formal preescolar en tiempos de covid-19: estudio de casos 
en un jardín infantiles, es una investigación que explora los conoci-
mientos y actitudes sobre educación preescolar formal de los padres 
de familia de un jardín infantil en tiempos de covid-19. Se realizó un 
análisis de contenido de 9 padres de familia y 3 entrevistas en profun-
didad, siguiendo los protocolos SRQR y COREQ para el reporte de la 
investigación cualitativa.

El capítulo VII titulado compromiso y participación de los estudiantes 
del programa de psicología de la Universidad Libre–seccional Cali 
durante las clases presenciales y las clases mediadas por las tic entre 
los periodos 2019-2 y 2021-1, es un estudio con objetivos orientados a 
describir los posibles cambios de los estudiantes de la facultad de salud 
de la Universidad Libre – seccional Cali respecto a la participación y 
compromiso en la implementación de las clases mediadas por las TIC 
entre los periodos 2019-2 y 2021, a partir de la identificación de cómo 
se da la participación y el compromiso de los estudiantes antes de la 
implementación de las clases mediadas por las TIC. 

Y la comparación de la participación y el compromiso de los 
estudiantes durante la implementación de las clases mediadas por 
las TIC. Los resultados encontrados en este estudio en relación 
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al compromiso de los estudiantes y el tiempo que le dedican a su 
aprendizaje, revelan que los estudiantes de alto rendimiento tuvieron 
mayor compromiso en las clases mediadas por TIC manifestando 
que dedicaban más horas a estudiar los temas vistos en las clases y 
para prepararse para evaluaciones, mostrando un aumento en su 
compromiso en comparación de los estudiantes de bajo rendimiento, 
quienes expresan que su compromiso disminuyó en las clases 
mediadas por TIC, quienes comentan no programar sus horas de 
estudio después de clase siendo estas casi nulas. 

Por otro lado, en cuanto al compromiso de las actividades extraacadé-
micas, los estudiantes de alto y bajo rendimiento concluyeron que de-
bido al confinamiento que llevó a cabo las clases mediadas por TIC, su 
participación y compromiso en este tipo de actividades quedaron nulas.

El capítulo ocho, Enfrentando el confinamiento en tiempos de 
estudio, identifica las dificultades que llevó el confinamiento al 
entorno académico de la Universidad Libre, seccional Cali, en los 
estudiantes del programa de psicología, además de comprender 
los recursos de autoaprendizaje utilizados por los estudiantes para 
adaptarse al medio virtual como nuevo espacio de aprendizaje. 

El apartado se enmarca desde la perspectiva socio-cultural 
planteada por Vygotsky (1979) en la que las funciones superiores en 
el pensamiento del ser humano tienen su origen en la interacción 
cultural, por lo tanto, se aprende en la interacción. Para comprender 
los comportamientos de los otros es necesario asimilar el contexto. Se 
realizaron entrevistas a estudiantes de psicología de la Universidad 
Libre, seccional Cali de tercero y séptimo semestre, entre los 17 y 25 
años de edad. En total, fueron  quince mujeres y tres hombres quienes 
formaron la muestra de estudio. 

La entrevista se estructuró en cuatro categorías: datos sociodemográ-
ficos, recursos de afrontamiento, estado mental y conformidad refe-
rente a las clases virtuales. Se realizaron intervenciones individua-
les, grupales, conversatorios, intervención en medios como videos e 
infografías, acompañamiento en procesos de lectoescritura, monito-
reo estudiantil y observación. 
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Se dictaron siete talleres. En las intervenciones grupales se trabajó 
con 128 estudiantes y con dos en las intervenciones individuales. El 
estudio mixto evidenció que los estudiantes presentaban malestares 
como irritabilidad, ansiedad, agobio y estrés; adicionalmente, poco 
interés, como desconexión mental frente a la clase. Esto se realizó a 
fin de desarrollar actividades que permitieran brindar espacios de 
psicoeducación que llevara a los estudiantes a una mejor compren-
sión de su situación por parte de los estudiantes, a fin de que se logra-
ra un mejor proceso de adaptación ante las nuevas metodologías de 
enseñanza que surgieron producto de la crisis de la pandemia, puesto 
que el paso de la presencialidad a la virtualidad fue abrupto y afectó 
los procesos de aprendizaje.
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Resumen

Introducción: La situación de crisis generada por la pandemia covid-19 
a nivel global evidenció que la salud mental de la población hospitalaria 
se encuentra en alto riesgo y vulneración, incluso desde antes de la 
pandemia. Se observó que muchos de los profesionales de la salud no 
tenían una adecuada salud mental ni herramientas para sobrellevar la 
situación. De acuerdo con esto, se comprende que la salud mental en el 
área laboral requiere intervención que permita mejorar el bienestar de 
la población trabajadora. Por lo tanto se consideró pertinente crear el 
programa “Cuidando a quienes siempre cuidan”, apuesta del HUV, con el 
objetivo de promover el bienestar y la salud mental de los trabajadores del 
cuidado vinculados a entidades de salud del suroccidente colombiano en el 
marco de pandemia producida por el covid-19, así como la postpandemia. 
Lo que se buscaba con esta estrategia era implementar intervenciones 
encaminadas a la promoción y prevención, con el fin de reducir los riesgos, 
potencializar la autogestión del autocuidado, fortalecer la red de apoyo 
significativa, posibilitar la identificación y manejo asertivo de emociones 
para crear entornos favorables para la salud mental. 

Materiales y métodos: para la elaboración de las intervenciones del 
programa se optó por el diseño operativo (Ocare), un diseño metodológico 
que contiene objetivos, contenido actividades, recursos y evaluación. 
Resultados: el número aproximado de participantes beneficiados de las 
intervenciones del programa Cuidando a quienes siempre cuidan en el 
Hospital fue de tres mil colaboradores, y por medio de las encuestas de 
satisfacción realizadas en el transcurso de las intervenciones, se logró 
demostrar el cumplimiento de los objetivos planteados. Conclusiones: 
se manifestó que se debe prestar especial atención al bienestar de 
la salud mental de los trabajadores de salud, ya que son propensos a 
desencadenar estrés, angustia, depresión u otras alteraciones psicológicas. 
Recomendaciones: se sugiere continuar con la implementación de las 
intervenciones del programa “Cuidando a quienes siempre cuidan”, con 
el objetivo de seguir promoviendo y mejorando el bienestar psicológico 
del personal de salud.

Palabras clave: pandemia, postpandemia , cuidador, salud mental, 
personal de salud.
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Abstract

Introduction: The crisis situation due to the covid-19 pandemic at the 
global level evidenced that the mental health of the hospital population 
is at high risk and vulnerability, even before the pandemic. It was 
observed that many of the health professionals did not have adequate 
mental health and coping tools. Accordingly, it is understood that mental 
health in the workplace requires intervention to improve the welfare of 
the working population. Therefore, it was considered pertinent to create 
the program “Cuidando a Quienes Siempre Cuidan” (taking care of those 
who always take care) of the HUV, with the objective of promoting the 
well-being and mental health of the care workers of a health entity in 
the southwest of Colombia in the context of the covid-19 pandemic and 
post-pandemic, through the implementation of interventions aimed 
at promotion and prevention, in order to reduce risks, potentiate self-
management of self-care, strengthen the significant support network, 
enable the identification and assertive management of emotions to 
create favorable environments for mental health.

Materials and methods: for the elaboration of the program interventions, 
the operational design (OCARE) was chosen, being a methodological design 
containing: Objectives, content, activities, resources and evaluation. 
Results: The approximate number of participants who benefited from 
the interventions of the program “Cuidando a Quienes Siempre Cuidan” 
(taking care of those who always take care) at the “Hospital Universitario 
del Valle” is 3000 collaborators, likewise, it is possible to demonstrate 
the fulfillment of the objectives set by means of the satisfaction surveys 
carried out during the course of the interventions. Conclusions: it is clear 
that special attention should be paid to the mental health well-being 
of health workers, since they are prone to stress, anguish, depression 
or other psychological alterations Recommendations: it is suggested 
the need to continue with the implementation of the interventions of 
the program “Cuidando a Quienes Siempre Cuidan” (taking care of those 
who always take care), with the objective of continuing to promote and 
improve the psychological well-being of health personnel.

Key words: pandemic, post pandemic, caregiver, mental health, health 
personnel.
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Introducción

La Organización mundial de la salud (OMS) afirma que “el goce del 
grado máximo de la salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales del ser humano”. Es por esto que define la salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El componente 
de salud mental está comprendido como un estado de bienestar en el 
que el ser humano potencia sus diversas capacidades para el adecuado 
funcionamiento en lo individual y colectivo, permitiendo el idóneo 
comportamiento e interacción acorde con la sociedad que posibilite 
contribuir a la mejora de la comunidad y crecimiento personal.

La salud mental se puede considerar un eje que se entrelaza con la sa-
lud física y el bienestar que sustenta las capacidades individuales y 
colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al 
mundo en el que vivimos.

A través del tiempo, se puede evidenciar que, el ser humano ha pasa-
do por diferentes estados en su ciclo de vida, no obstante, gran parte 
de la vida adulta es invertida en el ámbito laboral, lo que impacta en 
diversos aspectos de la vida. En algunas ocasiones la insatisfacción, 
el estrés, la carga laboral, el incumplimiento de las metas, largas ho-
ras de trabajo, exposición al sufrimiento humano y la muerte, entre 
otros escenarios, pueden afectar la salud mental. Esta situación, en 
términos laborales, se manifiesta con poca productividad y bajo des-
empeño laboral, lo que, a su vez, tiene repercusiones en diferentes 
esferas como la familiar, laboral, personal y social. 

Así pues, se comprende que la salud mental en el área laboral requie-
re intervención que permita mejorar el bienestar de la población tra-
bajadora, como lo indica un estudio de la OMS, en el que se estima 
que los trastornos por depresión, burnout y ansiedad cuestan anual-
mente a la economía mundial US$1 billón en pérdida de productivi-
dad. (OMS, 2017).

Para ser más exactos, en los profesionales del área de la salud, adi-
cional a su responsabilidad laboral y asistencial, cuentan con cargas 
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emocionales y psicosociales que impactan en su productividad, re-
laciones interpersonales, calidad de vida y salud mental; tener una 
actividad laboral que ofrece un servicio humano, que funciones 
específicas como proteger, cuidar, mantener, incentivar el bienes-
tar personal y social, genera sobrecarga y preocupaciones laborales 
(Sarsosa et al., 2014).

En ese sentido, la OMS calcula que 450 millones de personas en el 
mundo padecen alguna forma de trastorno mental, que les genera 
sufrimiento e incapacidad. Aproximadamente, de 121 a 150 millones 
de ellos sufren depresión; entre 70 y 90 millones padecen trastornos 
por el abuso de alcohol o diversas drogas, un millón de personas se 
suicidan cada año y entre 10 y 20 millones intentan suicidarse. Dicho 
esto, se entiende la importancia de generar programas y estrategias 
que aporten al fortalecimiento de la salud mental en el personal de 
salud (Collazos, 2007).

Como se ha mencionado anteriormente, el personal de salud se ha 
visto expuesto a diversas situaciones que pueden afectar su salud 
mental. En el año 2020, la OMS declaró emergencia sanitaria por el 
coronavirus (covid-19).  Frente a este escenario, la OMS hizo especial 
énfasis en que era esencial cuidar a quienes nos cuidan durante una 
crisis sanitaria global. 

La pandemia constituyó una amenaza a la salud pública global, dado 
el impacto que tuvo sobre la salud mental del personal de salud, en 
especial en las regiones del mundo más golpeadas por la rápida pro-
pagación del contagio y por la gravedad de los casos. En los países en 
los que se hizo evidente un colapso de los sistemas de salud, el sector 
de la salud sufrió jornadas extenuantes y dilemas éticos que impacta-
ron en su salud mental.

Ahora bien, aterrizando esta problemática a América Latina, un es-
tudio reciente indica elevados niveles de depresión, pensamientos 
suicidas y malestar psicológico en el personal de la salud durante la 
pandemia (OPS, 2022). Según los resultados del informe The covid-19 
health care workers study (HEROES) entre el 14,7% y 22% del personal 
de salud entrevistado en 2020 presentó síntomas que permitían sos-
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pechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5% y un 15% del 
personal dijo que pensó en suicidarse. El estudio también evidencia 
que en algunos países solo recibieron atención psicológica cerca de 
un tercio de quienes dijeron necesitarla.

Antes de la pandemia, Colombia se encontraba entre los países con 
mayor porcentaje de prevalencia de ansiedad (5,8% frente a un pro-
medio mundial de 3,6%) y de mayor porcentaje de tiempo vivido 
con discapacidad por depresión (9,4% frente a un promedio de 7,5%) 
(OMS, 2017). La situación sociopolítica y las consecuencias económi-
cas relacionadas con la pandemia generaron un contexto difícil para 
los equipos de salud, con un aumento del riesgo de estrés, ansiedad y 
otras patologías (Colombia. Ministerio de salud y protección social, 
2020). Además, un estudio realizado por el centro de excelencia en 
investigación en salud mental (CESISM, 2022) indica que el 40% del 
personal de salud en Colombia padece trastornos y alteraciones emo-
cionales por la pandemia 

En Cali, se hizo especial énfasis en la población de colaboradores 
que hacen parte del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, 
HUV, teniendo en la cuenta la situación actual derivada de la emer-
gencia por el covid-19, este tipo de población es concebida como una 
altamente vulnerable ante la enfermedad, salud mental y otras afec-
ciones físico-psicosociales debido a que sus funciones de atención a 
los usuarios dentro del Hospital los mantienen expuestos a estas. En-
tonces, se consideró importante implementar acciones que estuvie-
sen encaminadas a fomentar la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad en los contextos hospitalarios, específicamente en 
la salud mental de los cuidadores.

En consecuencia, se creó el Programa Cuidando a Quienes Siempre 
Cuidan, Experiencias Transformadoras en el HUV, con el objetivo de 
promover el bienestar y la salud mental de los trabajadores del cuida-
do de una entidad de salud del suroccidente colombiano en el marco 
de pandemia y la postpandemia producidas por el covid-19 , mediante 
la implementación de intervenciones encaminadas a la promoción y 
prevención,   con el fin de reducir los riesgos, potencializar la auto-
gestión del autocuidado, fortalecer la red de apoyo significativa, po-
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sibilitar la identificación y manejo asertivo de emociones para crear 
entornos favorables para la salud mental.

Marco Teórico y Conceptual

En el presente programa de intervención se proponen tres conceptos 
y propuestas teóricas que son transversales a la elaboración de este 
proyecto, estos son: psicología social de la salud mental desde lo pro-
puesto por Rodríguez Marín (1998). La salud mental desde la mirada 
de la Organización Mundial de la Salud (2022) y, por último, el con-
cepto de cuidador, según lo propuesto por Navarro (2005).

Referente a la psicología social de la salud, se acoge la propuesta de 
Rodríguez (1998) debido a que estudia la conducta de salud-enferme-
dad en interacción como otras variables de carácter social, promo-
ción y mantenimiento de la salud, prevención y atención a la enfer-
medad, mejora del sistema de salud y participación en las políticas 
relacionadas con el tema de la salud.

Lo que permite entender los procesos de salud-enfermedad como un 
conjunto de situaciones difíciles de extraer o separar de las circuns-
tancias psicosociales, en las que acciones y conductas que se ejecutan 
a nivel comunitario o individual van a tener una posible repercusión 
en el proceso de salud-enfermedad y en cómo se representa y que 
puede simbolizar para la persona.

Por ende, las intervenciones que se realizan con la comunidad y el 
personal de salud, facilitan el acceso a la información y posibilitan 
la elaboración de conductas saludables. Esta definición da paso a 
que se hagan intervenciones como las planteadas en este programa, 
enfocadas principalmente en los diversos colaboradores presentes en 
el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, que presentan ⸻o 
presentaron⸻ diversas repercusiones tanto en su salud mental como 
física a raíz de la pasada emergencia sanitaria por el covid-19. 

Así pues los colaboradores de la salud son concebidos como una po-
blación vulnerable ante la enfermedad y a otras afecciones físico-psi-
cosociales, que incrementaron durante la pandemia, pero que se 
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siguen presentando durante la postpandemia. Por lo tanto, es rele-
vante la elaboración de programas que promuevan el bienestar y la 
salud mental.

El programa de intervención psicológica “Cuidando a los que siempre 
cuidan” resulta fundamental para la implementación de estrategias 
que involucren a los grupos o equipos de trabajo; ya que el apoyo y la 
red social inmediata puede contribuir a que se teja una conciencia co-
lectiva y unas concepciones distintas alrededor de lo que se pretende 
intervenir.

El segundo concepto es el de salud mental; la OMS (2022) la entiende 
como un estado de bienestar que facilita en el individuo el desarrollo 
de su potencial, para confrontar las tensiones presentes en su vida, 
favoreciendo el trabajo productivo y eficaz, y así aportar positiva-
mente a su comunidad.

La salud mental se puede entender con un eje fundamental que afecta 
las labores diarias que realizan los diferentes colaboradores participan-
tes de la intervención; se puede establecer una relación directa entre 
los efectos sociales y físicos que trajo consigo la emergencia sanitaria 
por covid-19 y la afectación de la salud mental en el personal de salud.

El tercer concepto es el de cuidador, entendido por el SEGG como 
“aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo 
de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el 
desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones socia-
les” (citado en Navarro, 2005, p.27). Este importante rol lo desempeña 
el personal de salud con los que se hicieron las diferentes intervencio-
nes, considerando que los colaboradores brindan un servicio a indi-
viduos que lo necesitan. 

Por esta razón, resulta importante entender que los colaboradores re-
quieren una atención comprometida haciendo énfasis en sus necesi-
dades psicológicas, siendo estas el objetivo de este proyecto de inter-
vención, para facilitar, por medio de actividades lúdico-terapéuticas, 
espacios de escucha, de bienestar y de relajación.
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Método y Materiales

Las actividades que constituyen el programa “Cuidando a quienes 
siempre cuidan”, se centran en la promoción de la salud mental y en 
la prevención de las afecciones psicológicas, dirigidas al personal de 
salud del HUV. Para la elaboración de estas, se hizo el diseño operati-
vo (Ocare), un esbozo metodológico que contiene objetivos, conteni-
do, actividades, recursos y evaluación.

Tabla 1
Caracterización de las actividades del proyecto “Cuidando a quienes siempre cuidan”

Actividad Objetivo

Capacitaciones interactivas
Incrementar el conocimiento de los trabajadores del HUV, en temas espe-
cíficos que brinden un acompañamiento en la prevención y promoción de 
salud mental en tiempos del covid-19.

Intervención en medios
Fortalecer la salud mental en el personal asistencial del HUV por medio 
de documentos informativos que genere un impacto positivo y que sean 
gestores de su bienestar.

Espacios de escucha
Brindar espacios de acompañamiento y de escucha que permitan expresar 
sentimientos y emociones, que han surgido a raíz de la emergencia sanita-
ria y post pandemia.

Grupos de apoyo
Ofrecer alivio al personal del hospital HUV por medio de la escucha activa 
grupal, donde las personas puedan reconocer sus sentimientos, puedan 
escuchar otros que posibiliten los nuevos cambios frente al covid-19.
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Figura 1
Ejemplo intervención medios – infografía
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Las actividades mencionadas fueron realizadas por medio de plata-
formas audiovisuales como Google Meet y Zoom durante los meses 
más críticos de la pandemia. A partir de agosto del 2021 se dio nueva-
mente el paso a la presencialidad en alternancia, cuando el progra-
ma identificó la necesidad de implementar actividades presenciales, 
creando nuevas intervenciones encaminadas al bienestar de los equi-
pos de salud del HUV. Las actividades que conforman esta nueva ruta 
de acción para la presencialidad fueron:  

Tabla 2
Actividades en periodo de presencialidad

Actividad Objetivo

Manejo del estrés. Promover estrategias de afrontamiento que permitan mitigar el estrés en 
el personal de salud.

Comunicación asertiva.
Incentivar la comunicación asertiva y conceptualizar los beneficios que 
genera en las relaciones laborales y personales en el personal de salud 
del HUV.

Trabajo en equipo. Promover estrategias que permitan fortalecer el trabajo en equipo en el 
personal de salud.

Autocuidado
Reflexionar sobre el autocuidado en salud mental y sus componentes, 
destacando la importancia de la autogestión dentro de la vida cotidiana, 
a partir de herramientas lúdicas en el personal de salud.

“Pausas humanizantes” Promover espacios de bienestar a los colaboradores por medio de 
actividades lúdico-terapéuticas de corta duración.

Por otro lado, para la evaluación de las intervenciones del programa, 
se realizó una encuesta que mide los indicadores de satisfacción, sig-
nificado y relevancia, con el fin de analizar y evaluar el impacto de 
las actividades en los participantes. Esto permitió verificar el cumpli-
miento de los objetivos planteados.

Resultados

La implementación del programa se realizó entre agosto del año 2020 
y junio del año 2021; así como entre agosto del 2021 y junio del 2022. La 
población participante del proyecto de intervención se concentra en 
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colaboradores de una institución de salud de tercer y cuarto nivel de 
la ciudad de Cali. En la tabla 3 se describe los temas realizados en cada 
actividad y el total de los participantes en su respectivo momento. 

Tabla 3
Descripción de actividades y asistentes

Actividad Temas trabajados No. asistentes 
pandemia

No. asistentes 
Post pandemia

Capacitaciones 
interactivas

Trabajo en equipo, empatía, comunicación 
asertiva, cuidado del otro, trato digno, 
primeros auxilios psicológicos, como 
comunicar malas noticias, prevención del 
suicidio, relaciones interpersonales, cuidado 
como practica ciudadana, manejo del tiempo 
y trabajo en casa, manejo de niños, niñas 
y adolescentes en tiempos de pandemia, 
estrategias resilientes ante la crisis, duelo en 
tiempos de covid-19, manejo de la depresión 
en el personal de salud, manejo de la ansiedad 
y gestión emocional, capacitaciones virtuales 
del programa de humanización.

1049 1384

Intervención en 
medios

Infografía y audios informativos relacionados 
con los temas de las capacitaciones interactivas. 1528 1384

Espacios de 
escucha

Necesidades psicológicas expresas por el 
personal de salud. 20 2

Grupos de apoyo
Primeros auxilios psicológicos, desmovilización 
psicológica, autogestión del autocuidado, 
comunicación asertiva y gestión emocional.

183 No aplica

Pausas 
humanizantes

Manejo del estrés, autocuidado, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, espacios de 
relajación y reconocimiento al personal de salud.

No aplica 71

Nota: Para el periodo pandemia (agosto 2020 – junio 2021) no se tenía planteado la 
actividad de Pausas humanizantes, por lo que no aplica, de igual manera sucede con 
los grupos de apoyo para el momento de postpandemia (agosto 2021 – junio 2022).
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Figura 2
Nivel de satisfacción total de las capacitaciones interactivas en pandemia

La mayoría de los participantes por esta actividad se encuentran en-
tre muy satisfecho con un 51% y satisfecho 38% con el desarrollo de las 
capacitaciones interactivas. Solo el 1% de los participantes se encuen-
tran insatisfechos con la actividad.

Figura 3
Dos evidencias de capacitaciones interactivas virtuales
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Fuente: elaboración propia.

Figura 4
Nivel de utilidad de la información brindada de intervención en 
medios en pandemia
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El 1% de la población participante considera que la información brin-
dada es poco útil a diferencia del 57% que interpreta como muy útil la 
información. 

Figura 5
Nivel de satisfacción total de los espacios de escucha en pandemia

En torno a los espacios de escucha se evidencia que el 55% de la pobla-
ción participante manifiesta que se encuentra muy satisfecha con la 
actividad realizada. Solo el 5% tiene un nivel de satisfacción neutro.

Figura 6
Nube de palabras para evaluar significado de los espacios de escucha en 
pandemia
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Figura 7
Nivel de satisfacción total de los grupos de apoyo en pandemia

En relación a los grupos de apoyo, se demuestra que el 78% de los par-
ticipantes se siente muy satisfecho con la realización de los grupos de 
apoyo y, por el contrario, el 1% considera la actividad neutral y el 3% 
se siente insatisfecho.

Figura 8
Nube de palabras para evaluar significado de los grupos de apoyo en pandemia
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Figura 9
Nube de palabras para evaluar significado de los grupos de apoyo en pandemia 

La nube de palabras nos muestra que las palabras mas repetidas fue-
ron confianza y tranquilidad, lo que demuestra un significado positi-
vo de la actividad con los grupos de apoyo.

Figura 10
Nivel de satisfacción total de las capacitaciones interactivas en post pandemia
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Para los resultados de las capacitaciones interactivas de post pande-
mia, se evidencia que gran parte de los participantes (55%) se encuen-
tra muy satisfecho con el desempeño de la actividad, y solo el 10% de 
la muestra se considera neutral al respecto.

Figura 11
Evidencia fotográfica de capacitaciones interactivas en post pandemia

Fuente: elaboración propia.

Figura 12
Nivel de utilidad de la información brindada de intervención en medios en post 
pandemia
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El 7% de los participantes consideran poco útil la información brin-
dada por medio de las intervenciones. Por su parte, el 55% evalúan 
como muy útil la información brindada. 

Figura 13
Nivel de satisfacción total de los espacios de escucha en postpandemia

Aunque fue reducido el número participantes en espacios de escucha 
en post pandemia, el 100% de las personas que accedieron a esta acti-
vidad consideran estar muy satisfechos con la misma. 

Figura 14
Nivel de satisfacción total de las “Pausas humanizantes” en post pandemia
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Para el 65% de los participantes de las “Pausas humanizantes” reali-
zadas en postpandemia, fue satisfactoria la experiencia, y el 14% de la 
población se considera neutral ante el desarrollo de la actividad.

Por otro lado, para la actividad de grupos de apoyo en postpandemia 
y para las “Pausas humanizantes” durante la pandemia no presentan 
datos por medio de gráficas debido a que estas actividades no se hicie-
ron; es decir, las “Pausas humanizantes” no habían sido planeadas en 
el periodo pandemia (agosto 2020 – junio 2021) y los grupos de apoyo 
en post pandemia (agosto 2021 – junio 2022) no se realizaron.

Figura 15
Tres evidencias fotográficas de las “Pausas humanizantes” 

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

El programa de intervención psicológica “Cuidando a quienes siem-
pre cuidan”, fue propuesto con el objetivo de promover el bienestar 
y la salud mental de los trabajadores del cuidado de una entidad de 
salud del suroccidente colombiano en el marco de la pandemia pro-
ducida por el covid-19, así como en los escenarios que vivieron los 
profesionales de la salud y administrativos de la institución durante 
el periodo de postpandemia. 

Se plantearon los siguientes tres objetivos específicos que facilitaron 
la promoción y prevención de la salud mental: primero, potencializar 
la autogestión del autocuidado en los participantes; segundo, posibi-
litar la identificación y manejo asertivo de emociones que generan 
malestar en la situación actual de los participantes del programa; por 
último, posibilitar la creación o el fortalecimiento de redes de apoyo 
significativas para los participantes.

Considerando lo señalado por la OMS (2022) sobre la nueva realidad 
surgida durante la pandemia y los cambios en la manera en que las 
personas se relacionan, interactúan y manejan sus labores tanto du-
rante como después del confinamiento, la organización propone va-
rias medidas para proteger la salud mental. Estas incluyen el mante-
nimiento de interacciones sociales, ya sea virtuales o presenciales; la 
evitación del consumo de sustancias como alcohol o drogas; y el esta-
blecimiento de actividades de autocuidado, entre otras. 

En el diseño del programa de promoción y prevención de la salud men-
tal para el personal de salud, que se enfoca en cuidar a quienes siempre 
cuidan, se tuvieron en cuenta varias de estas recomendaciones. El pro-
grama se desarrolló mediante la implementación de cuatro macro ac-
tividades realizadas durante el periodo de pandemia y postpandemia.

La primera de estas macro actividades consistió en capacitaciones 
interactivas, que recibieron una acogida muy favorable por parte de 
los colaboradores de la institución. Esto se debió a que se fomentó 
una participación, lo que facilitó una mejor comprensión de la 
información proporcionada por el equipo de psicología. Además, 
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la información compartida durante estas sesiones fue distribuida 
a través de diversos canales de comunicación, incluyendo el correo 
electrónico de los participantes, lo que garantizó una mayor 
accesibilidad y difusión de los contenidos.

En las figuras 2 y 10 se evidencia el significativo impacto de las ca-
pacitaciones interactivas en la población participante. Estos datos 
subrayan la importancia de continuar con esta macro actividad, in-
tegrando temas relacionados con el bienestar y la salud mental de los 
colaboradores. 

De acuerdo con la investigación de Kahn y Cooper (2019), las 
capacitaciones que abordan el bienestar integral de los empleados no 
solo mejoran la satisfacción laboral, sino que también incrementan 
la productividad y reducen el ausentismo. Además, la promoción de 
espacios que favorezcan el aprendizaje, la cohesión grupal y la diversión 
contribuye a crear un entorno laboral positivo, como se señala en 
el estudio de Salanova et al. (2018), que destaca que el disfrute en el 
trabajo está estrechamente relacionado con un mayor compromiso 
y una mejor salud mental entre los empleados. Implementar estos 
enfoques en las capacitaciones futuras puede potenciar aún más el 
impacto positivo observado, generando un ambiente de trabajo más 
saludable y colaborativo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la teoría sostiene 
que el entorno sociocultural tiene una influencia significativa en el 
desarrollo y mantenimiento de prácticas que beneficien el bienestar 
y el cuidado de la salud (Vega et al., 2020). Durante el desarrollo de 
las capacitaciones, se constató que esta relación es consistente con los 
resultados obtenidos, especialmente dada la alta demanda por parte 
del Hospital HUV para el programa, a raíz de la emergencia sanitaria 
del covid-19. Este contexto evidenció un notable deterioro de la salud 
mental entre los colaboradores debido a la pandemia y sus secuelas 
postpandemia, como lo destacan estudios recientes sobre el impacto 
de crisis sanitarias en la salud mental laboral (Smith y Lazarus, 2021).

Además, el personal de salud expresó en múltiples ocasiones durante 
las capacitaciones la relevancia y necesidad de estos espacios. La 
mayoría de los temas abordados fueron sugeridos por los propios 
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participantes, como se reflejó en la encuesta de asistencia. Esto 
resalta la importancia de adaptar las intervenciones a las necesidades 
y experiencias directas de los empleados, un enfoque respaldado por 
la literatura que señala que la personalización de los programas de 
apoyo es crucial para su eficacia (Cohen y Wills, 2022). En resumen, 
estos hallazgos subrayan la necesidad de continuar promoviendo 
capacitaciones que integren aspectos relacionados con el bienestar y 
la salud mental, adaptadas a las demandas específicas del personal en 
contextos desafiantes como el vivido durante la pandemia.

En cuanto a las intervenciones en medios, esta actividad se enfocó 
en el uso de estrategias tecnológicas para facilitar el acceso a la 
información a los participantes. Se emplearon infografías, audios, 
videos y mensajes cortos, que fueron distribuidos a través de diversos 
canales proporcionados por la institución, como el intranet, y también 
mediante plataformas informativas adicionales, como WhatsApp. El 
objetivo era promover un impacto positivo en la comunidad mediante 
la entrega de información útil y accesible a través de documentos 
informativos y fáciles de consultar.

Las figuras 4 y 12 muestran que una parte significativa de los partici-
pantes, con un 57% y un 55% respectivamente, consideraron que la 
información proporcionada fue muy útil. Estos resultados indican 
que se cumplió el objetivo de la actividad: ofrecer herramientas que 
permitieran a los colaboradores acceder a la información de mane-
ra rápida, concisa y atractiva. Esto contribuyó a la educación y cons-
trucción de conocimientos, favoreciendo así su salud mental.

La tercera macro actividad se trató de los “Espacios de Escucha”, que 
se convirtieron en un medio por el cual varios de los participantes 
establecieron herramientas de afrontamiento ante la situación 
que estaban viviendo, otorgando herramientas de comprensión y 
adaptación, como la escucha activa, la validación de sus emociones, 
por medio de devoluciones empáticas y las respectivas intervenciones 
de acuerdo a las necesidades expuestas por los participantes. 

En este caso resulta pertinente mencionar a Rodríguez (1998) 
porque destaca la manera en la que los factores sociales influyen 
significativamente en la salud mental de las personas. Por ende, las 
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diversas situaciones que los colaboradores de la salud enfrentaron a 
causa de la pandemia generada por el covid-19 resulta comprensible 
que su estabilidad mental se viera comprometida teniendo en cuenta 
la responsabilidad social que se les impartió y la carga emocional 
tanto para ellos como para sus familiares respecto al rol que tenían 
que cumplir en ese momento. Por tal motivo, dentro de los resultados 
de este servicio se evidencia una mejora significativa del estado 
“espacio de escucha”. 

La efectividad de dichas intervenciones se evaluó por medio de la 
escala DASS-21; cuestionario que está compuesto por 21 preguntas 
que mide tres escalas: depresión, ansiedad y estrés, proporcionada 
al participante al inicio de cada sesión con el objetivo de evaluar 
cómo se encuentra la persona dentro de estas tres escalas, para desde 
estos resultados establecer las intervenciones en determinados 
momentos, antes de considerar terminar los espacios de escucha se 
realiza nuevamente el cuestionario con el fin de conocer el avance o 
la mejoría obtenida.

Con relación a la reducción de los espacios de escucha durante la pos-
tpandemia se debe a que la institución de salud acoge esta actividad 
como propia estableciendo a un psicólogo encargado para determi-
nada labor.

En estudios realizados por National Institute for Occupational Safety 
and Health [NIOSH) (2022) incluso antes durante y posterior a la pan-
demia por covid-19 más de 20 millones de colaboradores de la salud 
en EE UU tienen riesgo de presentar afectaciones en su salud mental 
relacionado a las condiciones de trabajo exigentes. 

Esto se puede correlacionar con el impacto de los resultados en los 
“espacios de escucha” en donde los colaboradores logran verbalizar 
como las extenuantes jornadas laborales, irregularidades en los tur-
nos, exposición constante al sufrimiento humano o muerte, son fac-
tores de riesgo constante frente a su salud mental, por lo tanto, esta 
actividad logra que los diferentes participantes puedan prevenir o 
mitigar la presencia de alteraciones en su salud mental la cual por la 
coyuntura de la pandemia se había visto exacerbada. 
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Cabe resaltar la pertinencia de políticas públicas en las cuales se reali-
ce énfasis en su cumplimiento, pero también, se considera la búsque-
da de estrategias por parte de las instituciones de salud para la pro-
moción y prevención de la salud mental del personal de salud debido 
que las consecuencias que puede traer para la vida de los colaborado-
res pueden ser significativas hasta el punto de ser irreparables.

Para los grupos de apoyo realizados en la pandemia, la afirmación 
de Rodríguez (1998) permite entender que “las influencias sociales y 
culturales desarrollan y mantienen los hábitos comportamentales 
saludables” (pp. 4-5). Cita que toma relevancia para la ejecución de 
esta actividad debido a que fortalece ideas comunes que promueven 
el bienestar grupal. En los resultados, los participantes señalan estar 
muy satisfechos con la actividad en un 78%, estos datos reflejan un 
posible cambio positivo luego de la intervención realizada con los 
grupos en cuestión.

Por otro lado, los grupos de apoyo a pesar de tener un gran impac-
to presentan una transformación en la postpandemia, debido a que 
las características de la población participante demandan ciertos 
cambios. Al conformar los grupos de apoyo, se encuentra como una 
barrera para su ejecución el tiempo, dado que estas actividades se 
llevaron a cabo dentro de las jornadas laborales, por tal motivo, en 
el periodo postpandemia se plantearon las “Pausas Humanizantes”, 
que cumplen una función similar a la de los grupos de apoyo; sin em-
bargo, la variante de esta actividad es que se desarrollan en un lapso 
de tiempo máximo de 15 minutos. Cabe mencionar que estos espacios 
se llevaron a cabo en cinco unidades de atención de la institución de 
salud en donde se realizó la práctica profesional.

Las “Pausas Humanizantes” lograron tener resultados positivos porque 
posibilitaron a los colaboradores “dejar la rutina” mientras se realiza 
psicoeducación y así ser partícipes de espacios lúdico-terapéuticos, esta 
actividad tuvo alta demanda por el personal de salud al resultar atrac-
tiva por el corto tiempo requerido para el aprendizaje otorgado en cada 
una de ellas. A pesar de que múltiples investigaciones y autores refieren 
el “juego” como un recurso fundamental para el aprendizaje infantil 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2018). 
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En la edad adulta y en espacios laborales como las instituciones de sa-
lud se suele omitir esta estrategia lúdico-terapéutica como una herra-
mienta que puede facilitar a los trabajadores de la salud internalizar 
los conocimientos, con esta investigación se pudo demostrar la efecti-
vidad y necesidad que tienen los colaboradores de la institución inter-
venida a desarrollar de manera continua las “Pausas Humanizantes”.

Conclusiones

Los resultados de la implementación del programa “Cuidando a quie-
nes siempre cuidan”, ponen en manifiesto que se debe prestar espe-
cial atención al bienestar de la salud mental de los trabajadores de la 
salud en general, por tratar el dolor y padecimientos de otros seres 
humanos, ya que son propensos a desencadenar estrés, angustia, de-
presión u otras alteraciones emocionales.

En la actualidad existen pocas organizaciones que prestan servicios 
de salud que cuentan con documentación sobre la implementación de 
programas o estrategias encaminadas a preservar la salud mental de 
los trabajadores, a pesar de que hay evidencia del deterioro emocional 
y psicológico en el personal de salud, además de que se ha demostra-
do, por medio de investigaciones, la relación que tiene la aparición de 
afecciones mentales con el quehacer diario de los trabajadores.

Así pues, la salud mental en el personal de salud debe de estar 
encaminada hacia el control de los factores de riesgo asociados en el 
ámbito laboral como el estrés, la carga laboral, el agotamiento, entre 
otros síntomas que pueden ser manejados mediante el programa 
y con continuidad en el tiempo, enfocados siempre en el bienestar 
de la salud mental, para obtener resultados que beneficien no solo 
al personal sanitario, sino también a mejorar la calidad asistencial 
e incluso administrativa, favoreciendo a su vez a la organización. 
Por ende, es de importancia que la institución de salud reconozca la 
problemática e intervenga.

La pandemia evidenció que la salud mental de la población 
hospitalaria se encuentra en alto riesgo y vulneración, inclusive desde 
antes de la pandemia. Se observó que muchos de los profesionales de 
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la salud no tenían una adecuada salud mental ni herramientas para 
sobrellevar la situación.

Se ha tenido que implementar estrategias para fomentar la salud 
mental de la población hospitalaria. Por lo tanto, el desarrollo del pro-
grama “Cuidando a quienes siempre cuidan” ha posibilitado grandes 
alcances que ponen en evidencia la complejidad y responsabilidad 
del proceso práctico de los profesionales de la salud, sobre quienes se 
deben desplegar capacidades profesionales  para brindar servicios de 
psicología de manera pertinente y eficiente.

De igual modo, se observaron los grandes alcances obtenidos por cada 
una de las intervenciones realizadas, teniendo en cuenta la situación 
contextual de pandemia y post pandemia. Estos escenarios permitie-
ron la expresión de sentimientos y emociones del grupo poblacional 
mediante apoyo profesional en salud mental, ayudando a la gestión 
de herramientas para el desarrollo de capacidades de afrontamiento. 

Sin embargo, es prioritario detectar comportamientos indicativos 
de alteraciones en la salud mental para mitigar sus efectos, imple-
mentando las intervenciones del programa para identificar y tratar 
adecuadamente alteraciones mentales en el personal de salud, favo-
reciendo entornos saludables.

Recomendaciones

Se puede decir que, los resultados sugieren la necesidad de continuar 
con la implementación de las intervenciones del programa “cuidando 
a quienes siempre cuidan”, con el objetivo de continuar promoviendo 
y mejorando el bienestar psicológico del personal de salud, desarro-
llando habilidades para la vida, habilidades resilientes y de inteligen-
cia emocional. Esto contribuye a que las consecuencias manifestadas 
sean resueltas de manera significativa y que, consecuentemente be-
neficie en el desarrollo de conductas socialmente adaptativas. 

Por otro lado, es fundamental garantizar unas condiciones laborales 
adecuadas y realizar una planificación en el personal, que permita 
evitar la sobrecarga laboral y promover el apoyo social en el lugar 
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de trabajo. Es importante que, en todos los niveles de atención, los 
colaboradores, gestores y directivos reciban información sobre los 
lineamientos del programa para así proteger la salud mental del 
equipo sanitario.

Es necesario e imprescindible incorporar medidas de apoyo en la 
comunicación entre el personal de salud, así como desarrollar in-
tervenciones de psicoeducación y promoción de la salud mental di-
rigidas al personal.
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Resumen

El siguiente texto presenta la propuesta de intervención desarrollada 
por docentes y Psicólogas practicantes de la Universidad Libre bajo la 
modalidad de tele orientación, en el marco del programa denomina-
do Valle Corona. Este programa estuvo a cargo de la Gobernación del 
Valle del Cauca en colaboración con la Universidad Libre y el Colegio 
Colombiano de Psicólogos (Colpsic) y se implementó como respues-
ta institucional a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno 
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nacional de Colombia, debido a la pandemia del covid-19. En este do-
cumento también se registra un balance de las atenciones realizadas 
durante un año, en el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 
2021. Al final del texto se señala que fue un gran avance para el país la 
formación en masa de voluntarios psicólogos para atender emergen-
cias, lo que permitió crear nuevos equipos de salud mental, mejorar 
la respuesta instalada en salud pública de las regiones y concientizar 
al estado y a la sociedad colombiana de la necesidad de fortalecer la 
atención primaria en salud para todas las comunidades, en especial, 
para atender situaciones difíciles como lo fue la emergencia sanitaria 
del covid-19.

Palabras claves: pandemia, covid-19, atención psicológica, 
teleorientación.

Abstract

The following text presents the intervention proposal developed by 
teachers and practicing psychologists of the Universidad Libre under 
the tele orientation modality, within the framework of the program 
called Valle Corona. This program was run by the Government of 
Valle del Cauca in collaboration with the Universidad Libre and the 
Colombian College of Psychologists (Colpsic) and was implemented 
as an institutional response to the health emergency declared by the 
Colombian national government due to the coronavirus pandemic 
covid-19. This document also records a balance of the care provided 
for a year, in the second semester of 2020 and the first semester of 
2021. At the end of the text, it is pointed out that the mass training of 
psychologist volunteers to attend emergencies was a great advance for 
the country, which allowed the creation of new mental health teams, 
improved the response installed in public health in the regions and 
raised awareness in the state and Colombian society of the need to 
strengthen primary health care for all communities, especially to deal 
with difficult situations such as the covid-19 health emergency. 

Keywords: Pandemic, covid-19, psychological care, Teleorientation. 
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Introducción

Este documento presenta la propuesta de intervención desarrollada 
por los docentes y Psicólogas practicantes de la Universidad Libre, 
bajo la modalidad de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), y datos 
descriptivos de las primeras atenciones psicológicas que se realizaron 
a través de tele orientación a los usuarios. Este programa tuvo como 
objetivo general identificar los alcances de la tele-orientación como 
modelo de acompañamiento aplicado desde la plataforma Valle Coro-
na, a través de un espacio de escucha a los usuarios que han sido diag-
nosticados con covid-19 en el departamento del Valle del Cauca; como 
Objetivos Específicos: Indagar mediante el cuestionario de bienestar 
emocional la situación actual en la que se encontraban los usuarios 
diagnosticados con covid-19; evaluar los niveles de estrés, ansiedad y 
depresión por medio de la aplicación de la Escala DASS-21 a los usua-
rios diagnosticados con covid-19; examinar los recursos y estrategias 
de afrontamiento que poseen los usuarios para solucionar las proble-
máticas a las que se enfrentaban en el momento. 

Referentes Teóricos para la Propuesta de Intervención

Para el desarrollo del programa Valle Corona se tuvo en la cuenta 
temáticas de pertinencia para la construcción de su propuesta 
de intervención, considerando para ello referentes teóricos 
frecuentemente aplicados en modelos de atención remota o virtual, 
recursos de aplicabilidad precisa ante situaciones que un paciente 
requiera y puedan ser de utilidad desde cualquier enfoque o 
modelo de intervención y finalmente, signos de alta demanda o con 
frecuencia vistos en consulta, orientados desde la psicología en su 
campo clínico y de la salud. Gracias a ello, se estableció la búsqueda 
de fuentes académicas que plantearon ejes en la construcción 
del programa, orientando así su aplicación a pacientes covid-19, 
quedando establecidos tres conceptos: primeros auxilios psicológicos 
(PAP), crisis y duelo. 
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Los primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

Dentro de los protocolos o modelos de intervención previstos desde la 
psicología, los PAP han tomado gran relevancia ya que pueden ser la 
primera ayuda que se presta a las personas que se encuentran confun-
didas ante una situación de emergencia y/o desastre, la cual es breve e 
inmediata, de apoyo y rescate para restablecer su estabilidad emocio-
nal, que se aplica en el momento de una crisis para ayudar a los afec-
tados a afrontar adecuadamente un evento traumático, previniendo 
secuelas psicológicas (Correa et al., 2018).

Este mecanismo de contención ofrece ayuda de manera práctica y 
no invasiva, centrándose en las necesidades y preocupaciones inme-
diatas de las personas teniendo en cuenta que los minutos siguien-
tes al siniestro es importante entregar los PAP ya que esto permite 
mitigar las secuelas y que el hecho sea superado de la mejor manera 
(Cadena et al., 2021)

Los objetivos de los PAP son muy específicos como primera medida 
está el brindar un alivio emocional inmediato, segundo facilitar la 
adaptación de la persona y como tercera medida prevenir el desa-
rrollo de una patología a futuro (Cadena et al., 2021). No obstante, 
los primeros auxilios psicológicos centran su atención en brindar un 
ambiente calmado que permitirá reducir el estrés producido, entre-
gar información y ayuda a los afectados ya que es importante que los 
afectados puedan ser conscientes de que tienen recursos para hacer 
frente a la situación y recobrar el control (Álvarez-García, 2017).

Los PAP se pueden aplicar en diferentes contextos y ámbitos, tanto si 
se tratan de emergencias masivas (un terremoto, un atentado, etc.) 
como cotidianas (accidente automovilístico de un familiar, etc.) y 
una de sus ventajas es que pueden ser aplicados por un familiar, un 
amigo o cualquier persona que se encuentre en el lugar y se sienta en 
la capacidad de hacerlo ya que no requiere conocimientos técnicos ni 
en medicina, psicología o psiquiatría, los PAP están indicados para 
ser aplicados desde el impacto hasta las 72 horas posteriores, siendo 
una técnica que se aplica entre la fase de shock y el período de adapta-
ción (Cortes, y Figueroa, 2018).
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Para la aplicación de los PAP es importante brindar escucha activa, 
categorizar las necesidades del afectado y verificar las redes de apoyo. 

La psicoeducación en este caso se trata de transmitir al afectado que 
las reacciones y malestares que pueda sentir a futuro son parte del 
proceso.

La Organización mundial de la salud (OMS, 2012) pone a disposición 
tres principios de acción para la prestación de los PAP, estos princi-
pios proveen orientación sobre cómo percibir e introducirse de ma-
nera segura en una situación de emergencia o desastre:

•	 Mira: verifica la seguridad, comprueba si hay personas con nece-
sidades básicas o urgentes obvias y busca personas con reaccio-
nes de angustia o estrés graves.

•	 Escucha: acérquese a las personas que puedan necesitar apoyo, 
pregunte sobre las necesidades y preocupaciones de las perso-
nas, escuche a las personas y ayudarlas a sentirse tranquilas. 

•	 Vincula: ayudar a las personas a abordar las necesidades básicas 
y acceder a los servicios, Ayuda a las personas a hacer frente a los 
problemas, dar información Conecta personas con seres queri-
dos y apoyo social

También se tomará como referencia el Protocolo “Acercarse”, que 
fue escrito por Manuel Muñoz, y otros (2007). Sus principales con-
ceptos son: 

•	 Ambiente: contacto con la situación de crisis, contextualiza-
ción, evaluación del ambiente, selección del paciente (atención 
presencial)

•	 Contacto: contacto con la persona afectada, tener en cuenta los 
aspectos no verbales hacer el contacto y establecer una empatía y 
cercanía, distanciamiento psicológico, primeras preguntas

•	 Evaluación: evaluar situación del ciudadano, exploración ini-
cial, identificación de problemas. Priorizar, estilo de afronta-
miento, identificación de recursos personales y apoyo social
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•	 Restablecimiento emocional: establecer comunicación emo-
cional y restablecer funcionamiento adaptativo, facilitar la ex-
presión emocional, escucha activa, empleo de técnicas de mane-
jo de estrés, promover y facilitar la recuperación de su red social 
natural

•	 Comprensión de crisis: comprensión de la crisis por parte del 
ciudadano, dar información general de efectos, dar información 
específica, dar información que reduzca malestar

•	 Activar: orientar al ciudadano hacia la acción, recuperar el nivel 
de procesamiento cognitivo, hacer un plan de acción concreto, 
planificar contratos verbales de cumplimiento

•	 Recuperación de funcionamiento: que la persona afectada se 
recupere, reacomode su actividad cotidiana, planificar tareas y 
actividades próximas, promover el funcionamiento indepen-
diente, recomendarle estar acompañado (si aplica), orientar en 
ambientes sanos (autocuidado, convivencia, evitar saturación 
información), priorizar población vulnerable al interior de la fa-
milia

•	 Seguimiento: además de la intervención inmediata, conviene 
plantearse un seguimiento.

Crisis y Duelo

Bajo una situación traumática hay cambios a los que se ve enfrenta-
do el ser humano, y este transita por dos estados o procesos para lo-
grar superar la situación promoviendo habilidades de afrontamiento 
adaptativo a nuevas realidades, estos son la crisis y el duelo.

Los seres humanos a lo largo de su vida se enfrentan a distintas crisis, 
definidas como un “estado temporal de trastorno y desorganización, 
caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para 
abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 
para la resolución de problemas, y por el potencial para obtener un 
resultado radicalmente positivo o negativo” (Slaikeu 1996, p. 16).
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Slaikeu (1996) establece dos tipos de crisis las cuales son las circuns-
tanciales y las del desarrollo. Cuando se habla de las crisis circunstan-
ciales hace referencia a sucesos sobresalientes que se relacionan con 
factores ambientales, como la muerte de un ser querido, inundación 
o incendio. Por otro lado, existe la crisis del desarrollo que hace refe-
rencia a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una 
etapa de la vida, y que están implicadas en el proceso de desarrollo de 
la persona. Así mismo es importante mencionar que las crisis depen-
den de cómo el individuo lo perciba, interprete, afronte y le otorgue 
un significado.

De acuerdo con Pelicier (1981) la crisis es un signo de las profundida-
des increíblemente cargado de sentido y de proyecto, un paso y una 
ruptura, un puente y un abismo. Todo lo que parecía ligado se rompe, 
pero es justamente la experiencia de la ruptura y el desgarro lo que 
asegura la continuidad.

Halpen (1973) menciona algunos síntomas que puede llegar a presen-
tar una persona en estado de crisis, los cuales son: cansancio, agota-
miento, sentimientos de desamparo, sentimientos de inadecuación, 
sentimientos de confusión, síntomas físicos (sudoración, aumento 
de la frecuencia cardiaca, llanto, tensión, nerviosismo, bruxismo, 
desconcentración), sentimientos de ansiedad, desorganización del 
funcionamiento en sus relaciones laborales, desorganización del 
funcionamiento en sus relaciones familiares, desorganización del 
funcionamiento en sus relaciones sociales y desorganización en sus 
actividades sociales.

Rubin Wainrib y Bloch (2001) mencionan que las reacciones a los 
eventos traumáticos y las crisis son respuestas normales ante situa-
ciones anormales. Nada puede preparar verdaderamente a una per-
sona ante tales eventos y no existen predictores que indiquen lo fun-
cional o disfuncionalmente que reaccionará cualquier individuo en 
concreto.

De esta manera, se relaciona la crisis con el duelo puesto que la res-
puesta emocional durante la crisis en caso de pérdida de algún ser 
querido presenta una duración acorde al proceso de cada sujeto don-
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de sobrelleva las experiencias vividas y aquellos recursos que le po-
drán permitirse, adaptarse ante el evento o situación ocurrida y los 
cambios que debe vivir en dicho periodo.

Herrera, Nobles Escandón, y Acuña Bermúdez, (2011) mencionan que 
el duelo es dolor psíquico que puede afectar el cuerpo, pero también 
es un desafío a la estructura subjetiva del ser humano para recompo-
ner su universo simbólico, luego de la situación de cambio que genero 
esta afectación que le provocó ese agujero en lo real con la pérdida de 
la persona amada.

Por otra parte, Barreto Pilar, De la Torre, Pérez, (2012) dicen que las 
“respuestas normales y anómalas de duelo, como se ha podido entrever, 
abarcan un espectro en el que la intensidad de la reacción, la presencia 
de una serie de comportamientos relacionados con el proceso y el 
tiempo, determinarán la diferenciación de estas” (Barreto et al., p. 357).

Debido a que las personas asumen el dolor de diferentes formas por 
tanto podría variar la intensidad (Araujo et al., 2021). Es normal que 
la persona sienta culpa por pensar que pudo haber hecho algo más 
para evitar su partida, los sentimientos dependen de la relación que 
hubiesen tenido.

Por lo tanto, el duelo es esa experiencia de dolor, lástima, aflicción 
o resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras, afirmando 
que es un proceso normal, una experiencia humana donde se asu-
me una pérdida de un ser querido o de algo que representa un valor 
o gran importancia en la vida del sujeto, por lo tanto puede el duelo 
ser provocado por cualquier tipo de pérdida, y no sólo es aplicable a 
la muerte de una persona(Larrotta-Castillo et al., 2020). Consecuen-
temente, el proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una 
pérdida significativa, donde se asume que se sobre cada experiencia 
que acompaña un duelo, se ponen en cuestión valores o significados, 
bien sea de carácter real o simbólico, consciente o no para quien lo 
pierde (García et al., 2021).
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Modelo de Intervención del Programa Valle Corona

A continuación, se presenta el modelo de intervención utilizado en el 
programa:

Diseño de la Ruta de Atención y Construcción 
de la Plataforma

Para el diseño del plan y la ruta de atención se consolidó a nivel 
departamental un comité de salud mental, hoy integrado por 
personal responsable de la Gobernación, el equipo de la línea 106, 
representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos, y directores 
de las diferentes universidades de la región. También se contó 
con apoyo de profesional interdisciplinario como psiquiatras, 
trabajadores sociales, enfermeras, administradores en el área de 
salud, ingenieros y personal operativo de la Gobernación asignados 
al proyecto. Este equipo se encargó de consolidar tres aspectos:

 La propuesta: objetivos del programa, justificación, población objeti-
vo, alcances, consentimiento informado, instrumentos y proceso de 
seguimiento.

Ruta tecnológica dentro de la plataforma bajo el botón de bienestar: in-
cluyó el levantamiento de los formatos para el manejo de la historia 
clínica, el consentimiento informado, el instrumento de tamizaje, la 
reorientación hacia el personal que haría la atención, los modelos de 
informe que se generarían tras el proceso de atención por múltiples 
actores involucrados en el programa y las alertas que se activarían a 
partir del tamizaje o de la atención. 

Activación de ruta de atención de urgencia: delimitar la ruta de aten-
ción presencial que se activaría en caso de ser necesario, por medio 
de la intervención inmediata en el hospital universitario psiquiá-
trico de la ciudad de Cali, ya fuera por riesgo de conducta suicida o 
por afectaciones severas por antecedentes de salud mental, también 
cuando situaciones de duelo o de la enfermedad estaban superando 
los recursos propios del consultante y la atención virtual no era su-
ficiente. Para consolidar la situación específica que estaban sobrelle-
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vando tanto los usuarios de la plataforma, como el personal de salud, 
se retomó el descriptivo de las fases del impacto emocional frente al 
covid-19, (Piragauta y Vélez, 2020).

Capacitación de los equipos: Adicionalmente este equipo fue encarga-
do posteriormente de la capacitación de todos los profesionales y es-
tudiantes en práctica formativa que llevarían a cabo del proceso. Por 
medio del curso de capacitación para psicólogos voluntarios alianza 
Colpsic – Unilibre – Univalle y, adicionalmente, en el uso de la plata-
forma y el manejo de la información (registro, búsqueda, seguimien-
to y activación de alertas).

Selección del Personal Voluntario, Académico y 
los Equipos de Respuesta

Para esta parte del proceso el programa de psicología de la 
Universidad Libre en convenio con el Colegio Colombiano de 
Psicólogos y la Universidad Cooperativa iniciaron el desarrollo de 
un programa de selección de voluntarios psicólogos que querían 
trabajar en acciones de acompañamiento a lo largo de todo el país 
en covid-19, para eso, se hicieron unos formularios que permitían 
a los voluntarios psicólogos registrarse, validar sus competencias 
en los diferentes temas de atención, y matricularse en el curso de 
formación que se desarrolló por medio de plataforma virtual para 
todos los psicólogos del país. 

Posterior al registro de la información un equipo conformado por 
practicantes, semilleristas, docentes y directivas de la Universidad 
libre se encargaron de diseñar las bases de datos que permitieran 
diferenciar las competencias de los voluntarios, la zona geográfica 
en la que se encontraban los voluntarios, los recursos disponibles en 
tecnología, experticia previa en atención y disponibilidad horaria 
para desarrollar el seguimiento a las personas que se encontraban 
en fase de diagnóstico o a las familias de los pacientes diagnosticados 
con covid-19. 

Se remitieron las bases de datos a las diferentes líneas de atención del 
país y se invitó a todos a la capacitación virtual. Algunos de los psi-
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cólogos voluntarios fueron parte de la estrategia de Valle corona, no 
solo para la población uno, sino en especial para la población dos que 
eran los trabajadores del sistema de salud que estaban realizando la 
atención, y que requerían el apoyo emocional. 

Contacto con los usuarios 

Una vez estructurados los equipos, realizadas las respectivas capaci-
taciones y asignados los usuarios, se inicia el proceso de contacto y 
atención, para ellos se tuvieron en cuenta varios aspectos. 

1. Presentación institucional y personal. En el primer paso de la es-
tructura de la terapia breve es importante hacer la presentación 
institucional, la cual cuenta con mencionar que se hace parte de 
la Universidad Libre en donde se hace referencia a la vinculación 
con la plataforma Valle Corona. Por otro lado, es importante 
mantener la privacidad del practicante el cual solo mencionaba 
su nombre por motivos de seguridad.

2. Consentimiento informado y aspectos éticos. En el consentimien-
to informado el ideal es plantear la confianza al usuario, donde 
se protegerá la información y esta no será divulgada, también es 
importante mencionar que en caso de que haya un riesgo para la 
persona o un tercero se activará la ruta de atención correspon-
diente. Así mismo se reitera que su presencia es voluntaria y si 
desea retirarse lo puede hacer en cualquier momento.

3. Establecer rapport o generación de empatía y confianza. Consiste 
en dar la suficiente confianza, empatía y mostrar que uno está 
preocupado por el otro.

4. Definición del problema. La definición del problema es la parte 
central, ya que de aquí parte lo que se llevará a cabo en adelante.

5. Análisis funcional del problema. Se obtiene información, la cual 
uno debe segmentar primeramente estableciendo los anteceden-
tes del problema, cómo empezó, cuando empezó y como se carac-
terizó, luego se procede a describir los momentos que se están vi-
viendo, así mismo se intentan explorar elementos como actores 
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involucrados, situaciones, etc. Por último, qué consecuencias ha 
tenido y cómo estas han afectado su comportamiento.

6. Análisis de estilos y estrategias de afrontamiento al problema. Se ex-
plora las estrategias que tiene el paciente/usuario como este ha 
enfrentado los problemas y que ha hecho al respecto.

7. Ofrecimiento de Estrategias de solución de problemas. Identificar 
las posibles alternativas de soluciones y facilitando al paciente/
usuario a seleccionar cual es la adecuada y planificar la solución.

8. Cierre probabilizando continuidad. Como último paso se evalúa la 
solución y se hace el cierre esperando que haya una continuidad 
para hacerle seguimiento a dicha solución.

Instrumentos Aplicados

A partir de la base de datos suministrada por la Alcaldía de Santia-
go de Cali donde se incluye la siguiente información: Id. del usuario, 
nombre, dirección, edad, fecha de nacimiento, fecha de inicio de los 
síntomas, celular, cédula, estado, ciudad, departamento y entidad. 
Se realizó una bitácora general de seguimiento por parte de los prac-
ticantes que incluye a los usuarios en lista semanal para establecer 
contacto, usuarios a los que se les realiza la llamada, aquellos con 
quienes se logra contacto y con quienes no, aquellos con los que se 
logra un proceso de orientación y con quienes no y el número de in-
tentos de llamada por usuarios, además de una breve descripción de 
la experiencia.

Dentro del proceso de atención en la plataforma se incluye la crea-
ción del usuario como paciente, el agendamiento de citas si se logra 
un proceso, en caso de por lo menos, establecer contacto se ofrece el 
espacio y de continuar con ello se diligencia el formulario de bienes-
tar emocional y si es posible la aplicación de la escala DASS-21 (Soto y 
Zúñiga, 2021) para dejar un registro de historia clínica y registrar la 
evolución de la atención en citas posteriores para brindar una aten-
ción enfocada en el bienestar psicológico del usuario.
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Formulario de Bienestar Emocional

El formulario de bienestar emocional es un informe que realiza el pro-
fesional o practicante de psicología a los usuarios que la plataforma 
Valle Corona, en el que se especifica el objetivo de la plataforma y del 
espacio de escucha que se brinda, también se mencionan los límites 

de confidencialidad con el fin de activar la ruta de acción pertinen-
te de acuerdo con los riesgos pidiendo al usuario su consentimiento 
para continuar o detener el proceso. 

El formulario se compone de los siguientes aspectos:

•	 Contacto de emergencia del usuario en caso de que se identifique 
algún tipo de riesgo en su salud, su vida o la de un tercero.

•	 Antecedentes importantes de salud a nivel físico y mental.

•	 Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas.

•	 Antecedentes de ideación suicida o hetero agresión.

•	 Motivo de consulta Datos generales en relación con el covid-19.

•	 Red de apoyo.

•	 Descripción de algún tipo de riesgo.

•	 Recomendaciones o remisiones a especialistas,

•	 Seguimiento por parte de psicología.

Escala DASS-21

La DASS-21 es un autoinforme constituido principalmente por tres 
escalas que miden por separado el estrés, la ansiedad y la depresión. 
La DASS-21 s un conjunto de tres subescalas, del tipo Likert, de cuatro 
puntos, de auto respuesta. Cada subescala es compuesta por siete 
ítems destinados a evaluar los estados emocionales de depresión, 
ansiedad y estrés. 
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Se pide a la persona indicar cuantas veces cada enunciado fue aplica-
do a sí mismo durante la última semana. Son dadas cuatro posibili-
dades de respuesta de gravedad o de frecuencia organizadas en una 
escala de 0 a 3 puntos, siendo que el resultado es obtenido por la suma 
de las respuestas a los ítems que componen cada una de las tres subes-
calas (Apóstolo et al., 2006, p. 2).

Las tres subescalas que componen la DASS-21 tienen objetivos de eva-
luación específicos, estos son: 

•	 La subescala de depresión: Evalúa síntomas, como inercia; falta de 
placer por la vida; ansiedad; falta de interés desvalorización de la 
vida y desánimo (Apóstolo et al., 2006, p. 2).

•	 La subescala de ansiedad: Evalúala excitación del sistema nervioso 
autónomo, efectos musculoesqueléticos, ansiedad situacional, ex-
periencias subjetivas de ansiedad. (Apóstolo et al., 2006, p. 2)

•	 La subescala de stress: Esta evalúa la dificultad para relajarse, ex-
citación nerviosa, fácil perturbación/ agitación, irritabilidad/re-
acción exagerada e impaciencia. (Apóstolo et al., 2006, p. 2)

Técnicas de Intervención

Para la implementación de atención a pacientes covid-19, el progra-
ma Valle Corona desarrolló su propuesta de intervención desde tres 
estrategias claves que orientan ejercicios desde el campo clínico y de 
salud, de apropiación accesible considerando la modalidad remota 
y las dificultades en temas de seguimiento, evolución de la sintoma-
tología, aumento de casos, redes de apoyo y factores de riesgo que 
tanto la pandemia como una propuesta recientemente incorporada 
pudo traer.

Sobre ello se consideró aspectos desde la psicoterapia breve, la tera-
pia racional emotiva y la guía de intervención mhGAP, que permite 
con ello soportar el desarrollo del programa y la pertinencia para 
cambios necesarios en su construcción desde los avances que indican 
los datos de la atención prestada por los practicantes.
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Psicoterapia Breve

Consiste en un tipo de intervención que permite al paciente ver cam-
bios oportunamente, con cabida en una investigación empírica, cien-
tífica y comprobada, basada en la toma de decisiones frente a un pro-
blema en específico, sin importar que tan arraigado este el problema 
o si de hecho son problemas psicopatológicos (Rodríguez et al., 2021).

La terapia breve difiere de la terapia a largo plazo, donde esta se 
enfoca en el tratamiento de trastornos psicológicos (entidades 
psicopatológicas, como depresión, anorexia, esquizofrenia, 
ansiedad, etc.) y tiene una duración superior a cinco sesiones de 
acuerdo con la severidad del trastorno o de la existencia de varias 
patologías (Labrador et al., 2001).

Para Erickson (Pacheco, 2000) la terapia breve puede verse como 
un refinamiento y desarrollo de los principios para la resolución 
de problemas clínicos. Estos métodos naturalistas, indirectos, son 
útiles con o sin la mediación de trances formales, esto permite la 
comprensión para el desarrollo del documento ya que posibilita 
tener una claridad de la diferencia entre terapia breve y una a largo 
plazo, al igual que brinda una idea de los problemas que se pueden 
abordar con esta terapia.

Terapia Racional Emotiva

Para Albert Ellis (Ellis et al., 1989) la terapia TRE es una forma de psi-
coterapia de corte breve que se propone revisar las ideas irracionales 
y patrones de pensamiento asociados a un malestar emocional, para 
poder reemplazarlas por creencias más productivas. Lo que denomi-
nó el “ABC” recordando que “entre A y C siempre está B”. 

Esta terapia permite a los terapeutas y clientes la posibilidad de tra-
bajar conjuntamente de manera breve y efectiva. Así Erickson aborda 
las fases del cambio en la que se orienta la psicoterapia sistémica, que 
permite que la terapia breve tenga ese resultado eficaz en el cambio 
de cómo el paciente afronta el problema planteado.
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Guía de intervención mhGAP

La Organización Panamericana de la Salud en su construcción de 
estrategias o modelos de intervención precisos sobre las necesida-
des o motivos de consulta de mayor impacto en la población, cons-
truyó la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, 
neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de 
salud no especializada (OPS, 2017), o Guía de Intervención mhGap, 
que proporciona una amplia gama de recomendaciones para facilitar 
la atención a personas con diferentes trastornos, con el propósito de 
que pueda ser una herramienta técnica para realizar la psicoterapia 
conductual breve.

La guía mhGAP 2.0 aborda recomendaciones y pautas de actuación 
en la depresión, los trastornos del desarrollo y del comportamiento 
en niños y adolescentes, la demencia, los trastornos por consumo de 
alcohol, los trastornos por consumo de drogas, la autolesión o suici-
dio y otras quejas significativas, tanto psicológicas como físicas, to-
dos ellos seleccionados por su impacto en la salud.

Resultados

A partir de la totalidad de los psicólogos voluntarios que se 
presentaron a la convocatoria nacional para el apoyo psicológico 
a personas que estaban sufriendo afectación por diagnóstico o 
por muerte de un familiar asociado al covid-19 (885), se revisan las 
hojas de vida que cuentan con un nivel mínimo de experiencia 
o capacitación formal o informal, se revisan 599 postulaciones 
(tabla 1), quedando un total de 62 psicólogos para el apoyo en línea 
de manera directa, 209 en acompañamiento comunitario, 104 que 
pueden aportar en capacitación, 110 que muestran capacidades e 
interés en documentación de casos y 10 como profesionales de enlace 
para relacionamiento entre instituciones o entidades para gestionar 
procesos. De los profesionales revisados se remiten a la gobernación 
205 voluntarios psicólogos con los criterios considerados para el 
proceso de clasificación de sus hojas de vida.
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Tabla 1
Psicólogos voluntarios que se presentaron como voluntarios al programa

Áreas asignadas 
por competencias 

y experiencia
Funciones del rol Habilidades N %

Acompañamiento 
Comunitario

Atender de manera 
virtual reuniones con la 
comunidad, instituciones y 
organizaciones.

Recopilar necesidades que 
presentan comunidades, 
instituciones y 
organizaciones.

Socializar con las 
organizaciones, líderes e 
instituciones, directrices, 
material de apoyo que 
permita la protección de 
la salud mental de las 
personas en los diferentes 
espacios poblados del país.

Formación
Profesional en psicología
Experiencia 
Experiencia en atención comunitaria.

Conocimientos
Legislación de salud mental y atención
psicosocial y/o atención psicosocial y/o
Primeros auxilios psicológicos.

Destrezas
Manejo de tics; comunicación 
asertiva,
proactivo, resolución habilidades 
multitareas

209 35%

Atención en línea

Escucha activa durante la 
atención.

Identificar la situación de 
crisis.

Realizar intervenciones para 
la contención emocional 
que se presenta (primeros 
auxilios psicológicos, 
intervención en crisis).

Formación
Especialista, magister, doctor 
Experiencia (por lo menos un año) 
en atención clínica y/o intervención 
en crisis
y/o Intervención psicosocial

Conocimientos 
Legislación de salud mental y atención
psicosocial y/o atención psicosocial 
y/o
Primeros auxilios psicológicos, 
Manual deontológico y bioético.

Destrezas
Manejo de comunicación, asertividad,
proactividad, resolución de 
habilidades multitareas.
Requisito: Registro Único de Talento 
Humano en Salud Rethus.

62 10%
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Áreas asignadas 
por competencias 

y experiencia
Funciones del rol Habilidades N %

Capacitación

Diseñar capacitaciones 
de acuerdo con los 
requerimientos propios de 
la demanda.

Programar y llevar a cabo 
capacitaciones.

Recoger preguntas, 
necesidades y comentarios 
de los participantes. 

Formación
Profesional en psicología
Experiencia,
Experiencia en intervención 
psicológica a nivel social, educativa, 
organizacional,

Conocimientos
En ley de salud mental, Manual 
deontológico y bioético.

Destrezas
Manejo de herramientas de la 
información y la comunicación (TIC);
comunicación asertiva, proactivo, 
resolución de habilidades multitareas,

104 17%

Documentación 
de Casos

Recibir y sistematizar 
información que las 
diferentes líneas de atención 
proporcionan.

Analizar información

Consolidar informes 

Trabajo interdisciplinario 
con personal de 
epidemiología y 
estadística para análisis de 
prevalencias, análisis de 
estadísticas. 

Formación
Profesional en psicología
Experiencia,
Experiencia en intervención 
psicológica a nivel social, educativa, 
organizacional,

Conocimientos
En ley de salud mental, Manual 
deontológico y bioético.

Destrezas
Manejo de herramientas de la 
información y la comunicación (TIC); 
autocontrol, comunicación
asertiva, empatía, proactivo, 
resolución de problemas, habilidades 
multitareas.

110 18%
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Áreas asignadas 
por competencias 

y experiencia
Funciones del rol Habilidades N %

Profesional de 
enlace

Establecer los nexos entre 
los diferentes actores 
institucionales, sociales y 
grupales.

Brindar información a 
medios de comunicación 
sobre los informes que se 
reporten alrededor de la 
emergencia por el covid-19.

Liderar y/o coordinar 
los diferentes actores 
involucrados según la 
necesidad emergente.

Formación
Profesional en psicología
Experiencia.
Experiencia en coordinación,
Relaciones con medios de 
comunicación e instituciones, 
intervención psicológica a nivel social, 
educativa, organizacional.

Conocimientos
En ley de salud mental, Manual 
deontológico y bioético.

Destrezas
Manejo de herramientas de la 
información y la comunicación (TICs); 
autocontrol, comunicación
asertiva, empatía, proactivo,
Resolución de problemas, habilidades 
multitareas.

10 2%

Seguimiento a 
Casos

Contactar telefónicamente a 
la persona atendida.

Presentarse como psicólogo 
del Colegio Colombiano de 
Psicólogos 

Preguntar sobre el estado 
actual de las personas 

Diligenciar registro de 
seguimiento.

Realizar recomendaciones 
de manejo.

Orientar para la activación 
de las redes de apoyo que 
faciliten el alivio emocional. 

Formación
Profesional en psicología
Experiencia.
Experiencia (por lo menos de seis 
meses)
en atención clínica y/o intervención en
crisis y/o Intervención psicosocial.

Conocimientos
Legislación de salud mental y atención
psicosocial y/o atención psicosocial y/o
Primeros auxilios psicológicos, 
Manual deontológico y bioético.

Destrezas
Manejo de herramientas de la 
información y la comunicación (TICs); 
comunicación asertiva, proactivo, 
resolución habilidades multitareas.

104 17%

599 100%
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Criterios y Resultados del Proceso de Selección de 
Voluntarios para Apoyo en COVID-19

Teniendo en cuenta los criterios antes presentados y la integración a 
los equipos de practicantes y docentes bajo la modalidad de docencia 
servicio, se presentan a continuación los resultados obtenidos direc-
tamente del programa de psicología de la Universidad Libre. 

La sumatoria de usuarios a los que se les realizó las llamadas como 
totalidad de ambos grupos y sus principales datos se muestran a con-
tinuación:

A partir del registro de los 18 practicantes en el modelo de bitácora 
establecida para la recolección de información de los 600 usuarios en 
listado de atención, se puede evidenciar la totalidad de contactos rea-
lizados y procesos desarrollados, realización de la escala DASS-21 y 
Formularios de Bienestar Emocional registrados por los practicantes 
en la tabla 2.

Tabla 2
Usuarios que participaron del programa

TOTAL DE 
USUARIOS

GÉNERO EDADES
CIUDAD

MUJER HOMBRE 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 60 + 60 N.E

206 94 112 6 5 15 36 10 23 Cali

Del mismo modo se presentan los resultados obtenidos de los repor-
tes de la Escala DASS-21 sintetizados en la tabla 3:

Tabla 3
Total de usuarios que se contactaron

TOTAL DE USUARIOS Logro Contacto Logro Proceso DASS21
Formulario de Bienestar 

Emocional

600
si No si No

29 56
266 334 56 554
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Igualmente se presentan los contactos y los procesos que no lograron 
llevarse a cabo por diferentes circunstancias que se tuvieron en con-
sideración representado en la tabla 4:

Tabla 4
Resultados Escala Dass-21

No específica: 8 Total: 29

Total registrados: 21 Depresión Ansiedad Estrés

Normal 11 12 14

Leve 3 4 5

Moderado 2 2 0

Severo 5 3 2

Tabla 5
Causas de no contacto con usuarios del programa

No contacto, no progreso Cantidad

Número equivocado 17

Ya pasó tiempo 11

No contesta 193

No necesita servicio 87

Usuario fallecido 5

Número incompleto 21

Total: 334

A continuación, los resultados desde las diferentes formas de 
intervención.

Los PAP son la primera ayuda que se presta a las personas que se en-
cuentran confundidas ante una situación de emergencia y/o desas-
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tre, la cual es breve e inmediata, de apoyo y rescate para restablecer 
su estabilidad emocional (Correa et al., 2018), se aplica en el momento 
de una crisis para ayudar a los afectados a afrontar adecuadamente 
un evento traumático previniendo secuelas psicológicas. Este meca-
nismo de contención ofrece ayuda de manera práctica y no invasiva 
centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las 
personas (Cortes, y Figueroa, 2018).

Recién inició labores la plataforma de Valle Corona su propuesta 
principal era brindar un atención inmediata a pacientes diagnosti-
cados con covid-19 y prevenir las secuelas que esta situación pudiera 
provocar, sin embargo los objetivos de los PAP y la función de los mis-
mos no pudieron llegar a concretarse en la plataforma Valle Corona, 
puesto que se presentaron distintos inconvenientes técnicos que no 
permitieron establecer un contacto inmediato con los usuarios tras 
ser diagnosticados con covid-19.

De esta manera, la atención no fue posible durante la crisis inicial 
que atravesaron los usuarios de Valle Corona, esta se brindó después 
por lo que los distintos mecanismos de afrontamiento de los usuarios 
ya habían sido puestos en acción. En consecuencia, algunos habían 
sorteado la crisis de manera satisfactoria y no requieren de acompa-
ñamiento, mientras que otros, dada la complejidad de la emergencia 
sumada a su situación actual, si accedieron y continuaron con el es-
pacio de acompañamiento, pero ya no desde la necesidad de primeros 
auxilios psicológicos.

Finalmente, los P.A.P menciona dos estados por los que atraviesa 
o transita el ser humano al pasar por una situación de emergencia 
para lograr superar la situación promoviendo habilidades de afron-
tamiento adaptativo a nuevas realidades que son: estado de crisis y 
duelo (Barreto et al., 2012). Los usuarios de Valle Corona al parecer 
atravesaron estos estadios y lograron superar el riesgo de la situación 
tratando de sacar algo a cambio y finalmente la aceptación. 

Formularios de Bienestar Emocional y DASS-21 

En el proceso de asignación de los usuarios y posterior comunicación 
con los mismos por medio de la plataforma Valle Corona, se realiza 
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bajo el conocimiento previo de los aspectos éticos del proceso, con el 
propósito de que el usuario conozca los límites y el objetivo de la co-
municación establecida y la posterior recolección de la información; 
previamente se ha llevado un registro con la información general que 
se ha asignado de cada usuario por parte de la Alcaldía.

Los resultados arrojan que, de la totalidad de 600 usuarios, con el 44% 
de ellos se logró establecerse contacto o respondieron a los intentos 
de llamada y con el 56% restante no se pudo tener contacto alguno por 
cualquiera de las razones expuestas en la tabla 4.

En el momento en que el usuario está de acuerdo y comprende el espa-
cio de escucha y tele orientación, se inicia con la aplicación del formu-
lario de bienestar emocional, el cual comprende aspectos relacionados 
con la prueba del covid-19, la evolución del usuario, aspectos personales 
y psicológicos del usuario con el propósito de identificar algún riesgo en 
la salud y ofrecer una orientación desde la disciplina. Respecto a este 
paso, de las 266 personas que pudo contactar que corresponde al 44% de 
los 600 usuarios, se logró continuar el proceso al completar el formula-
rio de bienestar con 56 de ellos que corresponde al 9% de la totalidad.

Por otra parte, se realiza la aplicación de la escala DASS-21 a los usua-
rios que estén interesados en continuar con el proceso, con el objetivo 
de identificar la presencia de manifestaciones relacionadas con la an-
siedad, la depresión y el estrés.

Como aspecto relevante, está constituía un proceso complementa-
rio o de segunda fase dependiendo del manejo que se le diera en el 
encuentro; 29 personas accedieron a completar la escala y de ellas se 
pudo obtener 21 de los resultados ya que los otros 8 no se especificaron 
o se registraron en las bitácoras. Lo anterior constituye el 5% de la 
totalidad de 600 usuarios; se pudo identificar en la tabla 2 que la ma-
yoría presentaba o no tenía síntomas bajo el estándar normal; que 21 
de ellos manifestaban síntomas leves, 4 síntomas moderados y 10 sín-
tomas severos de depresión, ansiedad y estrés (Soto y Zúñigaa, 2021).

Aquellos casos que requieren una continuidad del proceso dada su 
gravedad eran remitidos a los psicólogos de la línea 106 una vez finali-



Programa Valle Corona

78

2

zados la capacidad de encuentros de los psicólogos a cargo y se dejaba 
reporte en el formulario de bienestar emocional al cerrar el espacio.

Psicoterapia Breve 

La estrategia de atención de la plataforma Valle Corona.com tiene 
como objetivo principal, en lo que respecta al bienestar emocional, 
brindar un espacio de escucha y orientación que pretende promover 
el bienestar emocional de los usuarios. Sin embargo, no reemplaza 
una consulta especializada por psicología y/o psiquiatría.

Por esta razón, la psicoterapia breve, como un tipo de intervención 
que permite al paciente ver cambios de inmediato, se ha elegido el 
mejor método de tele orientación para los usuarios (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2012).

 A continuación, se explicita el paso a paso de las teles orientaciones 
llevadas a cabo en el contacto efectivo con los usuarios, ya que se rea-
lizaron llamadas en las que no fue posible realizar el contacto con el 
usuario y otras en las que el usuario ya había superado su periodo de 
aislamiento y no requería del acompañamiento:

Presentación institucional y personal

 En el primer paso de la estructura de la terapia breve se realizó pre-
sentación institucional, para ello contamos con un saludo estándar 
utilizado por todos los practicantes, que dicta lo siguiente:

Cordial Saludo, mi nombre es _____ hago parte del programa de Psicolo-
gía de la Universidad Libre Seccional Cali y de la estrategia de atención 
de la plataforma calivallecorona.com para el departamento del Valle 
del Cauca y Región Pacífica dentro del enlace denominado Bienestar 
Emocional. Este es un espacio de escucha y orientación que busca pro-
mover su bienestar emocional y no reemplaza una consulta especiali-
zada por psicología y/o psiquiatría. El espacio de escucha está centrado 
en la prevención y promoción de la salud mental e incluye la detección 
y remisión según cada caso lo requiera.
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Consentimiento Informado y Aspectos Éticos

En el consentimiento informado se le hace conocer al usuario dentro 
del saludo estandarizado que:

La información suministrada va a ser registrada guardando los límites 
de confidencialidad y en caso de evidenciar en este espacio algún riesgo 
en su salud, su vida, o la de un tercero activaremos la ruta pertinente.

De esta manera, se salvaguarda el principio de confidencialidad bajo 
la aclaración al usuario que la información proporcionada no será 
divulgada. De igual manera, se realizó la importante aclaración de 
que, si hubiese algún riesgo para la vida del usuario o algún tercero, 
el practicante estaría en la obligación de activar la ruta pertinente. 
Finalmente, se estima la voluntariedad del usuario y se reitera la li-
bertad de desistir del acompañamiento en cualquier momento.

Establecer Rapport o Generación de Empatía y Confianza

Establecer el rapport con el usuario por vía telefónica fue uno de los 
retos para los practicantes. Pues bien, el cambio de paradigma de la 
atención presencial a una tele orientación o tele consulta sigue sien-
do una novedad de difícil aceptación para la sociedad en general.

No obstante, muchas de las llamadas realizadas a los usuarios fueron 
de un único contacto y no derivaron a ser un acompañamiento. Aho-
ra bien, con algunos casos específicos sucedió todo lo contrario, es 
decir, los usuarios se sintieron en total confianza de manifestar las 
distintas problemáticas a las que se enfrentaba y por las cuales les era 
bastante provechosa la tele orientación. Lejos de ser una limitación 
para hablar, el encuentro por vía telefónica facilitó la libre expresión 
de algunos usuarios. 

Definición del problema 

La definición del problema es la parte central, para ello se hizo uso del 
cuestionario de bienestar emocional, que no sólo permitía la elección 
entre distintos motivos de consulta, sino que además posibilita 
especificar en un recuadro el caso particular de cada usuario. 
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Análisis Funcional del Problema

Se indagó con base al caso específico del usuario los antecedentes 
del problema, cómo empezó, cuando empezó y como se caracterizó, 
luego se procedió a describir los momentos que se están viviendo, así 
mismo se intentan explorar elementos como actores involucrados, 
situaciones, etc. Asimismo, se realiza el DASS-21 para determinar 
los niveles de estrés, ansiedad y depresión del usuario. Por último, 
como es su comportamiento actual y qué consecuencias ha tenido la 
problemática.

Análisis de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Problema 

Lo ideal es explorar con el usuario las estrategias que ha tenido o tie-
ne para enfrentar los problemas. Sin embargo, dadas las limitaciones 
temporales y contextuales de la llamada este tipo de análisis no se lle-
varon a cabo de manera exhaustiva.

Ofrecimiento de Estrategias de Solución de Problemas 

Identificar las posibles alternativas de soluciones es un proceso pau-
latino y por ende, requiere de mucho tiempo, así que dada la natura-
leza de la atención se diseñaron en compañía del usuario estrategias 
rápidas que le permitieran al usuario eliminar o mitigar las conse-
cuencias de la problemática de manera inmediata o, que es su defec-
to, le permitieran planificar una posible solución a largo plazo.

Cierre con Posible Continuidad 

Con muy pocos casos se llevó a cabo el último paso, en donde se eva-
lúa la solución y se hace el cierre esperando que haya una continuidad 
para hacerle seguimiento a dicha solución. En algunos casos, dada su 
complejidad, se realizó la respectiva remisión, pues requerían del se-
guimiento de un especialista.
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Discusión y Conclusiones

Son numerosas las consecuencias que trajo consigo la emergencia sa-
nitaria ocasionada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y su en-
fermedad covid-19, dentro de ellas se han estimado algunos efectos 
psicológicos sobre las personas que han estado confinadas. Dentro de 
los síntomas más frecuentes se encontró la incertidumbre, la falta de 
sueño, la inapetencia o la necesidad de comer todo el tiempo, dificulta-
des para conciliar el sueño, suma tristeza e incluso ideaciones suicidas.

Como se mencionó anteriormente, no fue posible prestar a los 
usuarios los primeros auxilios psicológicos pues la atención 
fue realizada algunos meses después de ser diagnosticados con 
covid-19. No obstante, la atención brindada se desarrolló con base a 
la Psicoterapia Breve. Este tipo de atención permitió a los usuarios 
realizar un análisis funcional del problema, en donde se estiman los 
antecedentes del problema y sus particularidades acerca de cómo, 
cuándo y dónde empezó.

De igual manera, se estimaron los actores involucrados, se consolidó 
un inventario de acciones y consecuencias, así como el estado actual 
del usuario y el nivel de afectación que ha generado la problemática. 
Fue fundamental indagar junto al usuario los estilos y estrategias de 
afrontamiento al problema que este posee, se trajeron a colación su-
cesos anteriores y se realizó un pequeño análisis de la manera en la 
que había asumido la situación problemática. 

El usuario se hizo consciente de sus distintas maneras en las que asu-
mía las problemáticas, estimó aquellas que debía ser mejoradas e in-
cluso en cuales momentos era preferible optar por otras. Finalmente, 
se estimaron las posibles alternativas de soluciones y facilitando al 
usuario a seleccionar cual es la adecuada y planificar la solución.

Gracias a las pequeñas intervenciones realizadas desde la psicotera-
pia breve el usuario pudo estimar acciones y/o estrategias concretas 
que le pudiesen dar solución a la problemática que afronta o, por lo 
menos, disminuir las consecuencias negativas que esta tenía sobre su 
salud física y mental.
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Fue un gran avance para el país la formación en masa de voluntarios 
psicólogos para atender emergencias, esto permitió crear y consoli-
dar nuevos equipos, mejorar la respuesta instalada de las regiones y 
concientizar de la necesidad de fortalecer la atención psicológica des-
de la atención primaria en salud para todas las comunidades, ya que 
sí está es atendida adecuadamente en tiempos de calma, las personas 
tendrán mejores herramientas para poder afrontar adecuadamen-
te situaciones difíciles como lo son las emergencias y en este caso la 
emergencia sanitaria del covid-19
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Resumen

La pasada pandemia provocó cambios en la cotidianidad de las 
personas, por lo tanto, se evidenció una alta preocupación frente a 
la salud mental de los pacientes que se encontraban hospitalizados, 
debido a que no podían tener contacto con su red de apoyo, como 
resultado, surge la necesidad de crear el programa de “Hasta que 
podamos abrazarnos”. Sin embargo, después de pandemia, se ha 
evidenciado que aún existe la necesidad de fortalecer la red de apoyo 
del paciente, debido a que aún se encuentran ciertas dificultades 
para establecer el contacto con el hospitalizado y sus cercanos, por 
lo que existe la necesidad de continuar con este programa después de 
la pandemia y mitigar el impacto que puede surgir en las estancias 
hospitalarias prolongadas o cortas. Objetivo: Fortalecer las redes de 
apoyo en el paciente hospitalizado en el HUV con el fin de disminuir el 
impacto psicológico negativo producto de la restricción del contacto. 
Resultados: La aplicación de este programa ha dado hasta el momento 
resultados que favorecen la adaptación del medio hospitalario, 
evidenciadas de manera cualitativa con nubes de palabras y 
cuantitativa, observando que 422 en satisfechos y 275 muy satisfechos 
por la participación del programa. Conclusión: Las actividades 
realizadas del presente proyecto permitieron que los pacientes puedan 
identificar a sus redes de apoyo y conectarse con las mismas.

Palabras clave: red de apoyo, paciente; familia, aislamiento, covid-19. 

Abstract 

The past pandemic caused changes in the daily life of people, therefore, 
there was evidence of high concern regarding the mental health of 
patients who were hospitalized, because they could not have contact 
with their support network, as a result, the need arises to create the 
“Until we can hug each other” program. However, after the pandemic, 
it has been shown that there is still a need to strengthen the patient’s 
support network, because there are still certain difficulties in 
establishing contact with the hospitalized and their relatives, so there 
is a need to continue this program after the pandemic and mitigate 
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the impact that may arise from long or short hospital stays. Objective: 
Strengthen the support networks in the hospitalized patient in the 
HUV in order to reduce the negative psychological impact resulting 
from the restriction of contact. Results: The application of this 
program has so far given results that favor the adaptation of the 
hospital environment, evidenced qualitatively with word clouds and 
quantitatively, observing that 422 are satisfied and 275 are very satisfied 
with the participation of the program. Conclusion: The activities 
carried out in this project allowed patients to identify their support 
networks and connect with them.

Keywords: support network, patient, family, self-isolation, covid-19.

Introducción

La enfermedad identificada como el virus covid-19 logró propagarse 
a la mayoría de los países del mundo de forma inesperada generando 
una alta tasa de mortalidad, transformando negativamente la coti-
dianidad de las personas, los sistemas de salud, la economía y todas 
las actividades en general. Por lo tanto, la OMS, estableció medidas 
de salud pública, como: la cuarentena y el aislamiento social.

El Hospital Universitario del Valle, empresa Social del estado, nivel 
III y IV de atención, fue una de las instituciones que implementó esta 
medida de aislamiento, es por eso que surgió la necesidad de preocu-
parse sobre el deterioro mental que puede presentar el paciente hos-
pitalizado debido al aislamiento, al realizar un diagnóstico inicial en 
periodo de pandemia, a partir de entrevistas semiestructuradas rea-
lizadas a pacientes y personal de salud, se encontró que los pacientes 
presentaban síntomas como: angustia, baja autoestima, ira, insom-
nio, pensamientos o emociones que afectaban su estancia hospitala-
ria e implicaba una amenaza en su integridad física o mental. 

Debido a esto, se observó muy afectado al paciente hospitalizado, 
aquel que padece una enfermedad crónica o condiciones de salud 
precarias entre otras enfermedades; las medidas de aislamiento de-
cretadas por la OMS, prohibieron el contacto físico directo con fa-
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miliares o amigos en el ambiente hospitalario, puesto que las visitas 
eran restringidas en tiempos; algunos pacientes no contaban con 
acompañantes permanentes, otros recibían su visita en un día a la se-
mana. y otros que no recibían visita de sus familiares debido al temor 
del contacto con el medio hospitalario. 

Estos pacientes han demostrado un desenlace poco positivo, de he-
cho, Benítez y Barceló (2016) confirman según investigación desarro-
llada con el fin de describir las características psicológicas de los pa-
cientes sometidos a una larga estancia hospitalaria que: 

Tras resultados por medio de los cuestionarios Idere (6), Idare (7) y CAE 
(8). Que el tiempo prolongado en el centro hospitalario ayudaba a los 
pacientes a generar síntomas clínicos como ansiedad y depresión que 
afectaba a su proceso de recuperación”, del mismo modo Anguiano 
(2017) nos indica que “en un paciente hospitalizado de acuerdo con los 
resultados obtenidos se encontraron niveles de ansiedad y depresión 
significativos. 

Por lo tanto, suelen ser susceptibles a padecer alguna alteración psi-
cológica adicional al diagnóstico que poseen, en conjunto con la car-
ga mental que trae una red de apoyo débil, convirtiéndolos en una po-
blación vulnerable, lo que hace probable que desarrollen algún tipo 
de trastorno psicológico.

De esta manera, es importante implementar estrategias que mitiguen 
síntomas negativos que los pacientes experimentan en el ámbito hos-
pitalario, debido a esto, el proyecto “Hasta que podamos abrazarnos” 
es factible de realizar porque se cuenta con la información científica 
necesaria fundamentada en diversas fuentes bibliográficas, y el apo-
yo de Autoridades y del personal que lo conforma para realizar este 
proyecto que promueve a disminuir ese impacto negativo generado 
por la ausencia de la red de apoyo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mencionado proyecto se funda-
mentó desde la preocupación frente a la salud e integridad física, 
emocional y social del paciente hospitalizado, debido a que las estan-
cias en el ámbito clínico generan aislamiento del individuo con su 
medio social, situación que genera  deterioro hacia la salud. 
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Por estas razones, existe la necesidad de facilitarle al paciente hospi-
talizado, así como a su familiar, la apertura en la comunicación ha-
ciendo uso de los diversos recursos tecnológicos como el internet, 
tables, celulares, y otro tipo de herramientas tecnológicas, así como 
recursos no tecnológicos con los que puede contar el paciente, fami-
liar y personal salud de la sala para mitigar los aspectos negativos que 
pueden enfrentar pacientes frente a la imposibilidad de tener una red 
de apoyo constante en su proceso de salud-enfermedad. 

En este sentido, se comenzó la implementación del programa “Hasta 
que podamos abrazarnos”, con el objetivo de fortalecer las redes de 
apoyo del paciente hospitalizado y disminuir el impacto psicológico 
negativo, producto de la restricción del contacto, facilitando que el 
paciente hospitalizado identifique sus principales redes de apoyo, 
para promover procesos de resignificación que permitan a ampliar 
las concepciones que tienen los pacientes hospitalizados sobre su red 
de apoyo facilitando la comunicación con la red de apoyo a través de 
estrategias lúdicas y tecnológicas.

Actualmente el covid-19 ha pasado a un segundo plano, debido a que 
las políticas establecidas en los gobiernos dieron fruto frente a este 
hecho; sin embargo, en los contextos hospitalarios de postpandemia 
todavía existen restricciones frente al aislamiento y al contacto so-
cial, por lo que, hay ideas que prevalecen y provocan que el paciente 
hospitalizado no pueda tener la misma cercanía con su familia. 

Es por eso que se ha realizado re-diagnóstico frente a las necesidades 
del paciente, y se evidenció la necesidad de seguir implementando el 
programa después de la pandemia, debido a que las visitas aún son 
limitadas y el contacto es mínimo o nulo, y continuar posibilitando 
así, por distintos medios, la conexión del paciente con su red de apo-
yo significativa mientras se cumplen las políticas establecidas por los 
hospitales y por el gobierno, y se tienen en la cuenta las necesidades 
de familiares y cercanos.

En cuanto a los resultados obtenidos por medio del programa, se pue-
de evidenciar que los pacientes y familiares beneficiados se fortale-
cieron y conectaron con cada una de sus redes de apoyo. Estos resul-
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tados se pueden evidenciar en la manera en que las actividades del 
programa facilitaron y promovieron la comunicación entre el hospi-
talizado y su red de apoyo.

Marco de Referencia

Marco Teórico

Para la elaboración del marco teórico se hará uso de la teoría de la Psi-
cología Social de la Salud (1995) desarrollada por Jesús Rodríguez Ma-
rín, filósofo y psicólogo clínico de la Universidad de Valencia-España.

La psicología social de la salud estudia la conducta de salud-enfer-
medad en interacción con el medio social. Así que la promoción de 
la salud, la prevención, actividades de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad, acciones de mejora del sistema de 
cuidado y la formación de políticas de salud son analizadas como el 
resultado de las interacciones entre los profesionales y usuarios del 
sistema. Otros comportamientos relacionados con la salud-enfer-
medad se aprenden y se ejecutan en un contexto social, por lo que el 
análisis psicológico individual sólo puede ofrecer una perspectiva 
limitada de las relaciones entre comportamiento y enfermedad. (Ro-
driguez-Marin et al., 1990; Blanco y León, 1990).

El contexto social determina muchas cosas del individuo, entre ellas 
las actitudes o los comportamientos en relación con la salud-enfer-
medad, al definir los conceptos de salud-enfermedad y al construir 
los esquemas de comportamiento correspondientes. El comporta-
miento del hombre sano y del hombre enfermo no puede compren-
derse si se separan de su circunstancia sociocultural. 

Los servicios sanitarios se proporcionan mediante organizaciones 
que se determinan por distintos procesos sociales, promoviendo 
el desarrollo de tecnologías para la salud y la prevención, evitando 
la aparición de aspectos psicosociales negativos y mejorando trata-
mientos, recuperación y la interacción del usuario con la organiza-
ción sanitaria. (Barriga, et al., 1990).
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El contexto sociocultural del individuo hospitalizado juega un papel 
primordial para el proceso de salud-enfermedad, no solo con la rela-
ción a su diagnóstico, sino que varios factores del individuo intervie-
nen en su contexto social y cultural; las personas pertenecientes a ese 
contexto también servirán de apoyo social, emocional y/o económico 
para el paciente que atraviesa un proceso de enfermedad que supone 
sufrimiento físico y psicológico tanto para él como para sus familiares.

La experiencia de cada paciente hospitalizado es distinta, debido a 
que se desprenden de cosas significativas como la adaptación a un 
nuevo ambiente, perder el contacto con seres queridos, autonomía y 
la intimidad, generando estrés y diversos malestares a su proceso de 
salud. De ahí que se haga necesario promover su bienestar a través 
de estrategias enfocadas hacia la promoción y la prevención de este 
malestar mental. Debido a esto, el personal de salud está en la tarea 
de promover estrategias para promover la red de apoyo. (Rodríguez y 
Zurriaga, 1997; Groves y Muskin, 2006)

Según el Inapam (2020), las redes de apoyo se comprenden cómo el 
conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno so-
cial, estableciendo vínculos solidarios y comunicación para resolver 
necesidades específicas. 

Durante la estancia hospitalaria, se pueden generar diversas redes 
de apoyo, se evidencia que el personal también pertenece a esta red, 
debido a que se encargan del cuidado físico y mental del hospitaliza-
do. Así mismo, los familiares también hacen parte de ser la primera 
respuesta frente el apoyo emocional, psicológico y económico del pa-
ciente, puesto que son aquellos que le pueden brindar elementos para 
afrontar el ámbito clínico y la colaboración con los procedimientos 
médicos; estas hacen parte de las estrategias de promoción de la salud 
mental y prevención para el malestar. 

Impulsar el contacto hacia los cercanos del paciente puede mitigar el 
impacto negativo en la salud mental. Por tanto, es válido decir que la 
influencia de la familia y amigos pueden llevar a la mejoría o empeo-
ramiento de la salud del hospitalizado. (Contreras y Palacios, 2013).
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Sin embargo, el ingreso de un paciente en el hospital también con-
lleva un impacto significativo para la familia, esto se evidencia 
con el funcionamiento familiar, la confluencia de otras problemá-
ticas, su momento del ciclo vital y fortaleza de los vínculos fami-
liares, así como del rol que el paciente ocupa dentro de esa familia 
(Plaszewska-Zywko y Gazda, 2012). Así mismo, estas situaciones 
ponen a prueba los vínculos familiares y la relación que pueda es-
tablecer con su familiar ingresado y con los profesionales de salud 
que lo atienden. De ese modo, la familia se considera como una 
unidad básica de soporte, pero también receptora de ayuda y cui-
dado psicológico (Canga, 2014).

Marco Conceptual

En este apartado se definen los principales conceptos que permitirán 
la comprensión y desarrollo del proyecto. Tales conceptos son: 

Red de Apoyo

Las redes de apoyo constituyen un elemento importante para el bien-
estar del individuo, gracias a ellas la persona encuentra un lugar don-
de pertenecer y se identifica al compartir experiencias e intereses con 
otras personas con las cuales puede confiar o contar en periodos de 
necesidad, Aranda y Pando (2013). Una red de apoyo, por lo tanto, es 
una estructura que brinda algún tipo de contención a algo o alguien, 
Porto y Merino (2016).

Paciente

El paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por 
ende, solicita asistencia médica y está sometida a cuidados profesio-
nales para la mejoría de su salud. El individuo para adquirir la no-
minación de paciente debe de pasar por una serie de etapas como: 
identificación de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultado, 
Juárez (2014). Por lo tanto, esta población será la primera beneficiada 
con el proyecto.
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Impacto Psicológico

El impacto psicológico de la hospitalización en los pacientes 
ingresados en larga estancia es variable y se muestra en respuesta al 
estrés y en el desempeño del paciente hospitalizado, Marín y Zurriaga 
(1997). Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto que pueden recibir 
los sujetos por estar cercanos a un ámbito hospitalario, las noticias y 
el mismo hecho de estar aislados o lejanos a su red de apoyo.

Hospitalizado 

Es considerado como hospitalizado cuando es admitido formalmente 
a un hospital con una orden del médico. El día antes de que sea dado 
de alta es su último día de hospitalización, se debe de tener en cuenta 
esta población porque será aquella en participar.

Metodología

Para la realización de este proyecto se plantearon 4 actividades 
basadas en el cumplimiento del objetivo, el cual es fortalecer las 
redes de apoyo en el paciente hospitalizado en el HUV con el fin de 
disminuir el impacto psicológico negativo producto de la restricción 
del contacto, estas actividades se presentan a continuación:

Tabla 1
Actividad Nº1

El Árbol de Corazones

Objetivo Permitir que el paciente identifique su red de apoyo mediante actividades lúdicas.

Organización

1. Se le pedirá al acompañante fotos de las personas más cercanas del paciente;

2. Posteriormente se mostrará al paciente los elementos y se solicitará que organice 
las fotos en un árbol que deberá dibujar;

3. Luego, se hablará del árbol y del significado que tienen las personas en su vida;

4. Para finalizar el paciente se queda con la actividad.

Materiales Cartulina, cinta, fotos.

Evaluación Encuesta de satisfacción.
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Tabla 2
Actividad Nº2

Cartas Para No Guardar Mi Voz

Objetivos Facilitar la comunicación con las redes de apoyo en los pacientes hospitalizados a través de 
la creación de cartas.

Organización

1. Se preguntará al paciente sobre las personas significativas en su red de apoyo;

2. Posteriormente se le entregarán los materiales al paciente y se brindará un espacio ameno;

3. Luego se organizan los detalles de la carta y los datos de la persona para su respectivo envío;

4. Posteriormente se solicitará al familiar que cada una de estas cartas sean respondidas.

Materiales Hojas de block, lápices, marcadores y colores.

Evaluación Encuesta de satisfacción.

Tabla 3
Actividad 3

Conectémonos

Objetivos Facilitar la comunicación entre la red de apoyo y los pacientes hospitalizados del HUV a 
través de estrategias lúdicas y tecnológicas.

Organización

1. Localizar o identificar la red de apoyo mediante el diálogo con los pacientes hospitalizados 
del HUV;

2. Contactar las personas mencionadas por el paciente, mediante una video llamada;

3. Dar espacio para que el paciente exprese sobre su video llamada, las personas con quien 
hablo y el significado que tiene para su vida.

Materiales Celular.

Evaluación Encuesta de satisfacción.
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Tabla 4
Actividad Nº4

Videos de Amor

Objetivos Facilitar la comunicación entre la red de apoyo y los pacientes hospitalizados del HUV a 
través de estrategias lúdicas y tecnológicas.

Organización

1. Se contactará a los familiares del paciente, en donde realizarán un video comentado todo 
lo que no han podido expresar por todas las restricciones de visita y por la condición de 
hospitalización en general;

2. Posteriormente se mostrará el video al paciente, en donde se le preguntará al paciente 
sobre las personas que realizaron dicha actividad;

3. Con el consentimiento del paciente se grabará diciendo todo aquello que desea decirles a 
esas personas significativas para su vida, finalmente, se le enviará el video a su red de apoyo.

Materiales Celular.

Evaluación Encuesta de satisfacción.

Resultados

Este programa se ha implementado durante 5 semestres y los resulta-
dos cuantitativos se pueden observar en la tabla No 5 y No 6.

Tabla 5
Número de Beneficiados

Actividad No de beneficiados: pacientes/familias

Árbol de corazones 78/69

Cartas para no guardar mi voz 112/113

Videos de amor 71/83

Conectémonos 81/86
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Tabla 6
Resultados del programa hasta que podamos abrazarnos

Resultados

Árbol de Corazones

Unidades:
Cirugía mujeres, unidad de quemados, neurocirugía, anhelo 
de vida y programa vida.

Nº Pacientes 78

Nº Familiares 69

Cartas para no 
guardar mi voz 

Unidades:
Cirugía mujeres, unidad de quemados, neurocirugía, anhelo 
de vida y programa vida.

Nº Pacientes 112

Nº Familiares 113

Conectémonos

Unidades:
Cirugía mujeres, unidad de quemados, programa vida, 
anhelo de vida y neurocirugía.

Nº Pacientes 81

Nº Familiares 86

Videos de amor

Unidades:
Anhelo de vida, unidad de quemados, programa vida y 
neurocirugía.

Nº Pacientes 71

Nº Familiares 83

Los datos estadísticos se pueden evidenciar en los siguientes gráficos:
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Gráfico 1
Cantidad de participantes actividad árbol de corazones

El gráfico 1 muestra la cantidad de participantes en la actividad ár-
bol de corazones, evidenciándose una mayor participación de los 
pacientes.

Gráfico 2
Participantes actividad Cartas para no guardar mi voz
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El gráfico 2 muestra la cantidad de participantes en la actividad cartas 
para no guardar m i voz, obteniéndose un total de 229 participantes, 
siendo más notorio la participación de los pacientes.

Gráfico 3
participantes actividad Videos de amor

Gráfico 4
Participantes actividad conectémonos
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Tabla 6
Recuento total de pacientes y familiares atendidos bajo el programa hasta que 
podamos abrazarnos

Pacientes atendidos 345

Familiares atendidos 356

Total 701

Gráfico 5
Cobertura total en las salas de hospitalización

El gráfico 5 muestra la cobertura total en las salas de hospitalización. 
teniendo una mayor cobertura en la sala de Cirugía Mujeres, seguida 
por la sala de Unidad de Quemados.

Encuesta de Satisfacción

Para evaluar la actividad del programa, se realizó una encuesta de sa-
tisfacción a cada persona al momento de finalizar la actividad. Esto 
se evidencia con una nube de palabras con la finalidad de conocer las 
palabras significativas del encuentro y una encuesta tipo Likert de 1 
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a 5 indagando la utilidad y satisfacción del paciente al momento de 
realizar la actividad.

Gráfico 7
Encuesta de satisfacción a beneficiarios del programa

El gráfico 7 nos muestra los resultados de la encuesta de satisfacción, 
evidenciándose que el 100 por ciento de los participantes refieren 
estar satisfechos o muy satisfecho con la actividad calificando entre 4 
y 5 su nivel de satisfacción.

Gráfica 8
Nube de palabras del periodo 2023-1
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Gráfico 9
Nube de palabras del período 2022-2

El gráfico 9 muestra el significado dado por los participantes a las 
diferentes actividades del programa, resaltando palabras como 
“quiero sanarme, sacar emociones, bonito” entre otras, evidenciando 
una significación positiva entre los participantes.

Imagen 1
Registro fotográfico de actividades 

Fuente: elaboración propia.
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Discusión y Conclusiones

Al analizar el programa “Hasta que podamos abrazarnos”, se pudo 
observar cómo la construcción de relaciones a distancia generaba 
una mejor adaptación al medio hospitalario y cómo beneficia en la 
estabilidad emocional del paciente, evidenciado en verbatos como: 
“Me siento más tranquilo después de ver a mis familiares por esta 
videollamada, muchas gracias”, (Frase expresada por uno de los 
participantes del programa).

El covid-19 permitió visualizar una problemática que persistía en el 
ámbito hospitalario que había pasado desapercibida, y está relacio-
nada con los sentimientos de soledad en los pacientes, debido al ais-
lamiento que puede producir una hospitalización, en este sentido se 
encontró que el programa implementado “Hasta que podamos abra-
zarnos”, favoreció la percepción positiva de la red de apoyo en los 
pacientes disminuyendo estos sentimiento de soledad, motivo por el 
cual , una vez disminuido el pico de contagio se vio la necesidad de 
continuar con la implementación del programa 

El acompañamiento asincrónico como sincrónico permite proporcio-
nar apoyo emocional al paciente y disminuye el sufrimiento de esta, 
reduciendo así los síntomas psicológicos que puedan aparecer, pero 
también proporciona bienestar a la familia que puede experimentar 
momentos de angustia y ansiedad debido a la situación vivida.

Como se indicó en los resultados del programa ejecutado hay una 
gran población de pacientes que no cuentan con la posibilidad de 
estar acompañado por su familia, ya sea por factores económicos, 
lugar o normas de cuidado del hospital. Por lo que recurrir a herra-
mientas creativas demostrada en la metodología (Tabla 5) para rea-
lizar un contacto genera dispersión y creatividad del paciente que 
reduce el sentimiento de soledad y malestar expresado en las nubes 
de palabras expuesta en los resultados (Gráfico 8 y 9). Cada uno de 
los pacientes realiza contacto de la forma más cómoda para él y su 
familia sin importar la ubicación en sala del paciente (Gráfico 5).

Al analizar el n nivel de satisfacción de los participantes de las acti-
vidades, se puede evidenciar en el gráfico 7 que la totalidad de los pa-
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cientes se ubican entre los niveles satisfecho y muy satisfecho lo que 
nos lleva a analizar que las actividades del programa fueron muy bien 
recibidas, logrando el objetivo de fortalecer la red de apoyo durante el 
periodo de hospitalización, mejorando la percepción del paciente de 
esta y por ende facilitando procesos de recuperación y posiblemente 
disminuyendo la cantidad de pacientes que piden alta voluntaria. 

A partir de los datos recolectados se pudo evidenciar que las restric-
ciones generadas en la pasada pandemia por covid-19, generó un im-
pacto negativo en los pacientes, al no tener un acercamiento físico 
con sus familiares y amigos lo que ocasionó un deterioro en la red de 
apoyo que afectó psicológicamente al paciente, ya que este atraviesa 
una crisis de salud y al mismo tiempo debe lidiar con el contexto hos-
pitalario en medio de la pandemia, esto hace que se genere un riesgo 
importante a nivel de la salud mental de los pacientes, donde puede 
incrementarse síntomas que estén asociados con la depresión, ansie-
dad y estrés, entre otras afectaciones a nivel de la salud mental.

Las actividades realizadas a través del presente proyecto permitieron 
que pacientes, puedan identificar sus redes de apoyo, conectarse con 
las mismas y tener otra alternativa de poder tener un acercamiento 
con sus familiares y amigos por medio de videollamada, ya que este 
es una herramienta útil si los familiares del paciente no puedan des-
plazarse al hospital por cualquier situación. 

Este programa desarrolla en las pacientes estrategias de afrontamien-
to de una manera individual y conjunta donde la resignificación de la 
red de apoyo juega un papel muy importante en la instancia hospita-
laria y también para incorporar otros miembros valiosos para los pa-
cientes y abrir un mejor panorama proyectando el personal de salud 
como pilar de apoyo fundamental en el proceso de salud-enfermedad. 

Al mismo tiempo esto permite que el contexto hospitalario se vuelva 
un ambiente más ameno para el paciente teniendo una perspectiva que 
le permita reconocer y posicionarse como un sujeto importante para el 
personal de salud a través de la empatía, respeto y el trato digno.

Por último, todas las actividades del presente proyecto fueron imple-
mentadas en los diferentes servicios del Hospital Universitario del 
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Valle (HUV), a partir de estas se le permitió a los pacientes y a sus fa-
miliares poder solventar y mitigar las problemáticas evidenciadas, a 
partir de un espacio en el cual se le brindó al paciente un espacio para 
ser escuchado, expresar sus sentimientos y/o emociones y hacer de-
voluciones empáticas.

Las estrategias llevadas a cabo pueden cumplir una función de he-
rramienta transversal por la cual el paciente pueda apropiarse e 
integrarlo en su vida cotidiana, aún después de haber podido su-
perar su proceso hospitalario. De esta forma se logra empoderar 
al paciente y a sus familiares brindándoles elementos dinámicos, 
significativos y simbólicos que pueden ser utilizados luego de su 
recuperación en casa. 

Teniendo en cuenta todas las actividades realizadas y los resultados 
positivos de estas, se decide que en el periodo postpandemia se con-
tinue con la implementación del programas “Hasta que podamos 
abrazarnos” para el fortalecimiento de la red de apoyo del paciente 
hospitalizado, debido a que las estancias hospitalarias prolongadas o 
cortas, afectan la salud mental de este, y aunque la restricciones dis-
minuyeron aún se encontraban pacientes sin una red de apoyo sig-
nificativa cercana, por lo tanto siempre es importante estar fortale-
ciendo esta para mitigar los síntomas negativos fomentar el cuidado 
integral y mejoría en su estado de salud-enfermedad.

Referencias Bibliográficas

Agudelo Vélez, D., Lucumí Acelas, L., y Santamaría Quiroga, Y. 
(2010). Evaluación de la depresión en pacientes hospitalizados 
por distintas enfermedades médicas en la ciudad de 
Bucaramanga. Pensamiento Psicológico, 4(10). Recuperado 
a partir de https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/
pensamientopsicologico/article/view/93

Alberdi, J., Fernández, A., Iglesias, F. (2013). Depresión en pacientes 
hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna de un Hospital 
General. Galicia Clin, 74 (4): 161-174



107

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

Astudillo Araya, Ángela, Martínez, Andrea, Muñoz Badillo, Claudia, 
Pacheco Lema, Michelle, Sepúlveda Garay, Ángela. (2012). 
Acompañamiento familiar en la hospitalización del usuario 
pediátrico de 6 A 12 años. Ciencia y enfermería, 18(1), 67-75. Https://
dx.doi.org/10.4067/S0717-95532012000100007

Benítez-Agudelo, Juan C., Barceló-Martínez, Ernesto A., y Gelves-
Ospina, Melissa. (2016). Características psicológicas de los 
pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de protocolo 
para su manejo clínico. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 
42(4), 391-398. Recuperado en 21 de abril de 2021, de http://
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0376-
78922016000400012ylng=esytlng=es.

Beresford, T. P. (2014). Clinical Assessment of Psychological Adaptive 
Mechanisms in Medical Settings. Journal of Clinical Psychology, 
70(5), 466–477. https://doi-org.sibulgem.unilibre.edu.co/10.1002/
jclp.22090

Braga, Micheline Miranda; Coimbra, Valéria Cristina Christello; 
Ribeiro, Juliane Portella; Piexak, Diéssica Roggia; Backes, 
Dirce Stein; Borges, Anelise Miritz. Apoyo emocional ofrecido 
por el equipo de enfermería a pacientes hospitalizados. Evidentia. 
2012 oct-dic; 9(40). Disponible en: <http://www.index-f.com/
evidentia/n40/ev7822.php>

Cerón, A. Gutiérrez, L. J., (2016) Cambios en las dinámicas familiares, y 
apoyo social percibido por cuidadores de niños con leucemia. Facultad 
de humanidades y ciencias sociales. Departamento de ciencias 
sociales. Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Colombia.

Doherty, M., Scannell‐Desch, E., y Bready, J. (2020). A Positive Side of 
Deployment: Vicarious Posttraumatic Growth in U.S. Military 
Nurses Who Served in the Iraq and Afghanistan Wars. Journal of 
Nursing Scholarship, 52(3), 233-241. 10.1111/jnu.12547

Figueiredo, A., Sousa, M., Cavalcante, R., Brandão, J. M., Brandão, W., 
Bispo, J., Leite, E. M. (2018) Vivencias de madres con niños internos 
con diagnóstico de cáncer. Revista Enfermería Actual. Nº. 34.

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532012000100007
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532012000100007


Hasta que Podamos Abrazarnos: Estrategias de Fortalecimiento de las Redes de Apoyo 
para Disminuir el Impacto Psicológico Negativo en los Pacientes Hospitalizados...

108

3

Ganchala, M.A. (2020) Pertinencia del apoyo psicosocial a familiares de los 
pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y emergencia del 
hospital IESS de Ibarra. Facultad de educación ciencia y tecnología 
psicología general. Universidad técnica del norte. Ibarra. Ecuador.

Gil-Juliá, B., Ferrándiz-Sellés, M., Giménez-García, C., Castro-Calvo, 
J., y Ballester-Arnal, R. (2020). Psychological distress in critically 
ill patients: Risk and protective factors. Revista de Psicopatología 
y Psicología Clínica, 25(2), 81-90. doi:https://doi.org/10.5944/
rppc.26224

Betancourt L, Muñoz LA, Merighi MAB, Santos MF. El docente 
de enfermería en los campos de práctica clínica: un enfoque 
fenomenológico. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. sep.-
oct. 2011 [acceso: 12/08/2022];19(5):[09 pantallas]. Disponible en: 
https://www.studocu.com/latam/document/centro-cultural-
chino-panameno/espanol/articulo-de-enfermeria/104723472

Molina, J. M., Figueroa, J. y Uribe, A. F. (2013). El dolor y su impacto en 
la calidad de vida y estado anímico de pacientes hospitalizados. 
Universitas Psychologica, 12(1), 55-62.

Noreña, A.L., Cibanal, L. (2011) La experiencia de los niños 
hospitalizados acerca de su interacción con los profesionales 
de enfermería. Rev. Latino-Am. Enfermagem Artículo 
Originale. 19(6) 

Oliveira, E, M., Lopes, P., Aparecida. R., y Falleiros, D. (2014) 
Participación de los padres en los cuidados de la salud de niños 
hospitalizados. Rev. Latino-Am. Enfermagem 22(3):432-9. https://
www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/es_0104-1169-rlae-22-03-00432.pdf

Piske, F., Azevedo, L. A., Marcona, C., Duarte, L. (2013) Grupo de 
apoyo para acompanhantes de crianças internadas em uma 
unidade pediátrica. Revista Psicologia: Teoría y Práctica, 15 
(1), 35-49

Silva, Doralúcia Gil da, y Giacomoni, Claudia Hofheinz. (2020). 
Positive Psychology Intervention for Families of Hospitalized 



109

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

Children. Paidéia (Ribeirão Preto), 30, e3036. Epub November 
20, 2020.https://doi.org/10.1590/1982-4327e3036

Sousa-Muñoz, R.L., Fernandes Junior, E.D., Nascimento, D.B., 
Garcia, B.B., Moreira, I.F. Association between depressive 
symptomatology and hospital death in elderly (2013) Jornal 
Brasileiro de Psiquiatria, 62 (3), pp. 177-182. http://www.scielo.
br/pdf/jbpsiq/v62n3/01.pdf”

http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v62n3/01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v62n3/01.pdf




111

C A P Í T U L O  4

Programa de Intervención Psicológica 
para Favorecer la Adaptación al Medio 

Hospitalario en Mujeres Ginecobstetras 
en Tiempos de Pandemia por COVID-19: 

Sembrando Amor

Psychological Intervention Program to Promote Adaptation to the 
Hospital Environment in Women and Obstetricians in Times of 

Pandemic by COVID-19: Sowing Love

Lucely Obando Cabezas
Universidad Libre. Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0002-8770-2966
 lucely.obando@unilibre.edu.co

Natalia Noreña Ortiz
Universidad Libre. Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0002-0594-2916
 natalianorena0917@gmail.com

Daniela Rodríguez Sánchez
Universidad Libre. Cali, Colombia

 https://orcid.org/0000-0002-4992-463X
 danirosan.7@gmail.com

 

Cita este capítulo / Cite this chapter

Obando Cabezas, L.; Noreña Ortiz, N. y Rodríguez Sánchez, D. (2024). Programa de Intervención 
Psicológica para Favorecer la Adaptación al Medio Hospitalario en Mujeres Ginecobstetras en 
Tiempos de Pandemia por COVID-19: Sembrando Amor. En: Obando Cabezas, L. y Ordóñez, 
E. J. (eds. científicos). Psicología y Salud Mental. Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia 
de COVID-19: Experiencias y Construcciones desde la Universidad. (pp. 111-143). Cali, Colombia: 
Editorial Universidad Santiago de Cali. Doi: https://doi.org/10.35985/9786287770249.4

https://orcid.org/0009-0004-2617-8912


Programa de Intervención Psicológica para Favorecer la Adaptación al Medio Hospitalario 
en Mujeres Ginecobstetras en Tiempos de Pandemia por COVID-19: Sembrando Amor

112

4

Resumen

Desde el punto de vista de la psicología social de la salud nace el 
proyecto “Sembrando amor” que intenta resolver las problemáticas 
psicológicas que presentan las pacientes ginecobstetras a raíz de 
la pandemia por covid-19 y en condición de hospitalización en una 
institución de salud de tercer y cuarto nivel de la ciudad de Cali con 
el fin de favorecer su adaptación al medio hospitalario. El presente 
trabajo tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar un 
programa de intervención psicológica para favorecer la adaptación 
al medio hospitalario en mujeres ginecobstetras en una institución 
de salud de tercer y cuarto nivel de la ciudad de Cali, cuenta con un 
marco legal como respaldo para la realización de las actividades se 
llevó a cabo en los periodos 2021-2 y 2022-1 con la participación de 378 
pacientes con diversos diagnósticos como: preeclampsia, diabetes 
gestacional, Interrupción voluntaria de embarazo (IVE), Virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), embarazos de alto riesgo, tumores, 
etc. También se contó con la participación de acompañantes y/o 
familiares de las hospitalizadas. Los resultados muestran un impacto 
positivo a la salud mental de las mujeres hospitalizadas en tiempos 
de covid-19 favoreciendo su adaptación al medio hospitalario y sus 
acompañantes que figuran como redes de apoyo.

Palabras claves: hospitalización, mujeres, ginecobstetra, covid-19, 
adaptación al medio hospitalario. 

Abstract

From the point of view of the social psychology of health, the project 
“Sowing love” was born, which tries to solve the psychological 
problems presented by gynecological-obstetrical patients because 
of the covid-19 pandemic and in a condition of hospitalization in a 
nursing institution. Third and fourth level health of the city of Cali 
to favor their adaptation to the hospital environment. The objective 
of this work is to design, implement and evaluate a psychological 
intervention program to favor the adaptation to the hospital 
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environment in women gynecologists in a third and fourth level 
health institution in the city of Cali, it has a mixed method, in which 
its development in the field was carried out in the periods 2021-2 
and 2022-1 with the participation of 378 patients. The results show a 
positive impact on the mental health of women hospitalized in times 
of covid-19 and their companions who appear as support networks.

Keywords: hospitalization, women, obstetrician-gynecologist, 
covid-19, adaptation to the hospital environment. 

Introducción

En Colombia la mujer en estado de gestación tiene derecho a acceder a 
los diferentes servicios de salud sexual y reproductiva que le aseguren 
bienestar y calidad de vida, además, se resalta que ninguna mujer emba-
razada debería morir como resultado de barreras institucionales acerca 
de la garantía a sus derechos sobre su maternidad deseada, saludable y 
segura o por complicaciones que pueden ser prevenibles antes, durante 
y después del parto (Colombia. Ministerio de Salud, 2022). 

Las mujeres que tienen covid-19 durante el embarazo también tienen 
mayor riesgo de presentar complicaciones que pueden afectar al 
embarazo y al bebé en gestación. Por ejemplo, el covid-19 durante el 
embarazo aumenta el riesgo de un parto prematuro (antes de las 37 
semanas) y/o de que el bebé nazca muerto, por lo tanto, la paciente 
se somete a una cuarentena (40 días de aislamiento) para evitar 
contagios y así mismo evitar complicaciones, la mujer en estado de 
gestación debe de entrar en un estado recuperación debido a las altas 
tasas de mortalidad tanto de la paciente, como del bebé. 

Por otro lado, esta cuarentena se puede llevar a cabo en casa, o 
dependiendo de la sintomatología de la paciente se requiere realizarla 
en un medio hospitalario, por ello, el covid-19 puede generar grandes 
alteraciones en pacientes que están en estado de gestación en medios 
hospitalarios. Estas pacientes presentaron problemáticas como: 
alteraciones emocionales, estrés, ansiedad entre otros. Una de las 
mayores afectaciones fue el no poder tener acompañamiento en el 
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tiempo de hospitalización por le covid-19, por lo tanto, estas pacientes 
experimentaron parte de su embarazo solas. 

Debido a lo mencionado anteriormente, en el servicio de ginecolo-
gía y obstetricia de una institución de salud de tercer y cuarto nivel 
en la ciudad de Cali se detectan grandes necesidades y problemáti-
cas psicológicas en las pacientes en estado de gestación o con enfer-
medades ginecológicas, por esta razón, se lleva a cabo el desarrollo 
e implementación del proyecto “Sembrando amor” en donde se in-
tenta resolver o satisfacer dichas necesidades encontradas en el ser-
vicio, disminuir el impacto psicológico negativo que ha producido 
la pandemia del covid-19 y favorecer los procesos de hospitalización 
que algunas de estas mujeres deben cumplir para superar su proceso 
de salud/enfermedad. En el desarrollo del proyecto se enfatizó en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, una mejora 
en el mantenimiento y cuidado de la salud, al igual se fomentan las 
medidas de autocuidado para la prevención de contagio por covid-19. 

Figura 1
Logo del Proyecto
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Por otro lado, se sugiere la implementación de políticas públicas en 
función del bienestar para este tipo de población. Resultó necesario 
implementar este proyecto con las pacientes hospitalizadas en un 
servicio de gineco-obstetricia perteneciente a una institución de ter-
cer y cuarto nivel de la ciudad de Cali y con los acompañantes de las 
pacientes debido a que el procedimiento de hospitalización o quirúr-
gico en tiempo de pandemia fue una experiencia que generó altera-
ciones emocionales o conductuales en las personas implicadas como, 
por ejemplo, estrés, síntomas asociados a la ansiedad y depresión, 
presencia de llanto, sensación de soledad o abandono, alteraciones 
en el sueño y la ingesta de alimentos, enojo, desesperanza, procesos 
de duelo por pérdida de la salud.

Antecedentes

Para la revisión de antecedentes de este proyecto de investigación, se 
abordaron 10 artículos empíricos, los cuales fueron encontrados en 
las bases de datos Google Scholar, EBSCO host, y Science Direct los 
artículos son originarios de Perú, Ecuador y Colombia. La revisión de 
los documentos que se presenta a continuación se compone de los si-
guientes tres aspectos: Metodologías, instrumentos y finaliza con los 
resultados de los estudios.

El Primer aspecto corresponde a las metodologías. En los artículos 
revisados, se presentan investigaciones realizadas desde los enfoques 
cuantitativos, mixtos y una monografía. De los diez artículos, ocho 
utilizaron una metodología cuantitativa (Najarro, 2018; Cosanatan, 
2016; Lozano, 2016; Valencia, 2017; Diaz, 2020; Peña, 2018; Sandoval, 
2017; Chávez, 2019) uno utilizó una metodología mixta (Sandoval, 
2019) y el último realizó una monografía (Jacobo, 2018). En resumen, 
hay una tendencia a realizar estudios metodológicos cuantitativos en 
temas relacionado con adaptación a medios hospitalarios en mujeres 
ginecobstetras. 

El segundo aspecto corresponde a los instrumentos de objetos variados 
que se utilizaron en los artículos para la recogida de la información, 
como lo fueron: Cuatro utilizaron encuestas (Lozano, 2016; Cosanatan, 
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2016; Najarro, 2018; Chávez, 2019). Tres de ellos utilizaron cuestiona-
rios, (Valencia, 2017; Sandoval, 2017; Peña, 2018) uno utilizó la entrevis-
ta (Sandoval, 2019), otro usó un inventario de depresión de Beck (Diaz, 
2020) y el último realizó una revisión de antecedentes (Jacobo, 2018).

El último aspecto, referente a los resultados de las investigaciones con-
cluye que no existe una correlación entre los estadios de gravedad del 
VIH y la adaptación psicosocial, sin embargo, se afirma que entre ma-
yor tiempo trascurrido desde el diagnóstico disminuye la adaptación 
psicosocial por parte de las personas diagnosticadas (Valencia, 2017). 

Por otra parte, se ha encontrado que hay un porcentaje mayor de sa-
tisfacción porque expresan que la enfermera se preocupa por valorar 
la necesidad de eliminación de la puérpera, el descanso y sueño en 
relación con lo fisiológico; en lo emocional está dado por la acepta-
ción, en lo social manifiestan que están satisfechos en la relación con 
el personal; y en lo espiritual en la creencia (Lozano, 2016). 

También se puede concluir que no existe una relación significativa 
entre nivel de conocimiento y actitudes de las madres adolescentes, 
por lo tanto, el personal de enfermería es quien debe brindar la infor-
mación precisa y necesaria para que la madre adolescente brinde un 
buen cuidado a su recién nacido (Cosanatan, 2016). 

Respecto a la humanización del parto, se tiene en cuenta las nece-
sidades psicológicas y emocionales de la gestante retomando los re-
quisitos normativos, los aspectos éticos con relación al trato digno 
de la gestante, igualmente la información que vaya a recibir respec-
to al momento del nacimiento, en este sentido el rol de enfermería 
que puede cumplir en el parto humanizado es de suma importancia 
(Jacobo, 2018). 

Es importante resaltar que, existe una relación significativa entre el 
nivel de conocimiento de las mujeres con vida sexualmente activa y 
el examen de citología vaginal (PAP) en el Centro Gineco-Oncológico 
Matos Chincha-2018, según la correlación de Spearman de 0.684 re-
presentado este resultado como moderado (Najarro, 2018). 
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En cuanto a los conocimientos que poseen las pacientes post cesáreas, 
solo reconocen a las complicaciones referentes a la herida quirúrgica 
como signo de alarma, dejando de lado a otros como fiebre, dolor ab-
dominal, cefalea y el sangrado vaginal, un porcentaje alto de mujeres 
que fueron realizadas la cesárea no poseen los conocimientos sobre 
los cuidados (Sandoval, 2017).

También se concluye que existe una relación directa y positiva en-
tre el nivel de conocimiento y actitudes frente a los problemas que 
se presentan durante el embarazo, con un coeficiente de correlación 
que representa una correlación de grado moderado. Es decir, a mayor 
conocimiento presentara una mejor actitud (Peña, 2018). 

El nivel de conocimiento sobre el autocuidado durante la etapa de 
puerperio está en relación directa con la recuperación satisfactoria 
de las pacientes en esta etapa, las prácticas que emplean en el autocui-
dado para su recuperación son obtenidas de los conocimientos que 
han adquirido por las charlas educativas que reciben del personal 
sanitario, pero algunas puérperas utilizan prácticas ancestrales indi-
cando que les ayuda a recuperarse totalmente (Sandoval, 2019). Por el 
contrario, el 51,0% de las puérperas encuestadas tuvieron un nivel de 
conocimiento bajo sobre el autocuidado, seguido del 43,1% 

Con nivel de conocimiento medio y solo el 5,9% tuvieron nivel de co-
nocimiento alto; el 80,9% de las puérperas encuestadas tuvieron un 
nivel de conocimiento medio sobre los cuidados del Recién Nacido, 
seguido del 15,2% con nivel de conocimiento bajo y solo el 3,9% tuvie-
ron nivel de conocimiento alto (Chávez, 2019).

Por último, la separación conyugal fue un factor asociado frecuen-
te para la predisposición de depresión en las gestantes de alto riesgo 
obstétrico. Las características clínicas más frecuentes que predispo-
nen la depresión en las gestantes de alto riesgo obstétrico del hospital 
Belén de Lambayeque son los cambios en los hábitos de sueño y los 
cambios de apetito (Diaz, 2020). 
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Marcos de Referencia

Este proyecto se llevó a cabo en una institución de tercer y cuarto 
nivel la cual cuenta con un servicio de ginecología y obstetricia con 
subdivisiones en su sala, estas divisiones se clasifican de la siguiente 
manera: Sala de partos, ARO 1, ARO 2 y Puerperio.

La teoría psicológica en la cual se apoya el proyecto es la psicología 
social de la salud de Rodríguez (1998) en donde se explica que el pro-
ceso de salud-enfermedad compromete la interrelación de varios fac-
tores como, por ejemplo, el psicológico, social, conductual y cultural; 
por lo tanto, se debe comprender este proceso de salud/enfermedad 
desde una perspectiva biopsicosocial. Rodríguez (1998) define la psi-
cología social de la salud de la siguiente forma: 

La psicología social de la salud estudia la conducta de salud/enferme-
dad en interacción con otras personas o con productos de la conducta 
humana. Así, como la promoción de salud, la prevención de la enfer-
medad, las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
la enfermedad (Rodríguez, 1998, p. 4).

Asimismo, la psicología social de la salud analiza como los compo-
nentes psicológicos pueden repercutir en consecuencias fisiológicas 
y posteriormente la enfermedad. Algunas de las principales áreas de 
estudios de esta teoría además de las anteriormente mencionadas, es 
el fortalecimiento de conductas protectoras y factores de posibiliten 
la minimización del riesgo.

En este apartado se especifican los conceptos fundamentales de esta 
investigación: Paciente, acompañante del paciente, estrategias de au-
tocuidado, grupos de autoapoyo y psicoeducación.

Paciente

Ayuzo del Valle (2016) plantea que un paciente es una persona que pa-
dece una enfermedad o se halle bajo atención médica en un centro de 
salud. Para el desarrollo de este proyecto, se toma en cuenta que la 
población que acude al servicio de ginecología y obstetricia son mu-
jeres gestantes o con alguna enfermedad ginecológica de diferentes 
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edades, es decir, acuden al área menores de edad (niñas, adolescen-
tes), mujeres jóvenes y/o adultas, migrantes/extranjeras o nativas 
del país colombiano que se encuentren proceso de hospitalización en 
cualquiera de las salas del servicio de gineco-obstetricia.

Acompañante

Clínica Universidad de Navarra (s.f.) explica que acompañante es la 
persona que se hará responsable del cuidado de un paciente hospita-
lizado, este individuo puedes ser un familiar o persona cercana den-
tro del círculo social del paciente. Para el desarrollo del proyecto se 
entiende por acompañante a toda persona que figure como visitante, 
acompañante o red de apoyo de una paciente hospitalizada en cual-
quier área del servicio de gineco-obstetricia.

Estrategias de Autocuidado

Orem (citado en Prado et al. 2014) afirma que las estrategias de auto-
cuidado son diversas acciones que realizan las personas, las familias 
y la sociedad que van encaminadas a promover la salud y bienestar 
general con el fin de conservarla. Este concepto de se ve relacionado 
con el proyecto para dar lugar al mantenimiento de la salud y la pre-
vención de la enfermedad de las mujeres y sus acompañantes, tenien-
do énfasis en la salud sexual y reproductiva, además de las medidas 
para la prevención del contagio por covid-19.

Grupos de Apoyo

Arroyo et al. (2018) refiere a un grupo de personas con el fin de brin-
dar apoyo emocional para poder tener en control las consecuencias 
psicologías del suceso. Este concepto se vincula al proyecto para 
poder generar espacios en donde las pacientes logren tener un acer-
camiento a las experiencias de sus compañeras de sala para que así 
se generen nuevas relaciones y se creen sentimientos de acompaña-
miento entre ellas, debido a que en el servicio se presentan pacientes 
sin redes de apoyo o poco espacios para las visitas debido a la pande-
mia por covid-19 y las debidas restricciones, asimismo, estos grupos 
de apoyo se realizan con todas la medidas necesarias para evitar el 
contagio por covid-19.
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Psicoeducación

Cuevas y Moreno (2017) proponen que la psicoeducación consiste en 
un proceso donde un profesional del área de la salud realiza una apro-
ximación terapéutica en la cual le brinda a los pacientes y familiares 
información sobre la prevención de la enfermedad. Realizar psicoe-
ducación con las pacientes y los acompañantes resulta vital para po-
der brindar tranquilidad y lograr una adecuada adherencia al trata-
miento y al proceso de hospitalización que tiene la paciente y a quien 
la acompaña durante la pandemia por covid-19. 

Respecto al marco legal del cual se sustenta el presente proyecto co-
rresponde a la Resolución 3280 de 2018 que dicta la “Ruta integral de 
atención para la promoción y mantenimiento de la salud” y la “Ruta in-
tegral de atención en salud para la población materno perinatal” y las 
temáticas que más se desarrollan en el servicio de gineco-obstetricia 
son: derechos sexuales y reproductivos, atención para la planificación 
familiar y la anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE), atención en salud para la valoración, promoción y apoyo de la 
lactancia materna, atención del cuidado prenatal, planeación de pro-
yecto de vida y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Todas las actividades del proyecto “Sembrando amor” fueron revisa-
das minuciosamente y avaladas por el equipo del proyecto y jefes de 
área del servicio de ginecología y obstetricia antes de su aplicación 
en los talleres, debido al tiempo de pandemia y post pandemia por 
covid-19, así se evitarían riesgos tanto para el personal de salud como 
para los pacientes y sus acompañantes.

Metodología

Para poder detectar las necesidades psicológicas, problemáticas o de-
mandas actuales en el servicio de las diferentes salas de gineco-obste-
tricia en una institución de salud de tercer y cuarto nivel de la ciudad 
de Cali, se llevó a cabo la realización de observaciones no participan-
te, las cuales se registraron en un diario de campo, ver imagen 2.
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Imagen 2 
Diario de campo
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También se efectuaron dos entrevistas semiestructuradas, una para 
los jefes de Enfermería de cada área del servicio y su personal de sa-
lud, y la segunda entrevista dirigida a los pacientes y sus acompañan-
tes como se puede evidenciar en la imagen 2.

Imagen 2
Estructura de entrevistas realizadas

Se consideró necesario utilizar la técnica de entrevista semiestruc-
turada con los jefes de las áreas, debido a que son ellos las personas 
que se encuentran en contacto con la paciente de manera directa y 
pueden tener conocimiento sobre las necesidades y problemáticas 
de las pacientes, por lo tanto, podrían otorgar información valiosa 
y pertinente para las demandas que necesitan una oportuna inter-
vención. Por otro lado, la perspectiva de los pacientes y sus acompa-
ñantes también es significativa puesto que, son la población que se 
beneficia directamente para la realización de un proyecto.
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El contenido dispuesto a desarrollarse en el proyecto “Sembrando 
amor” con la comunidad gineco-obstetra, pensado en pacientes y 
acompañantes serán: Derechos sexuales y reproductivos, interrup-
ción voluntaria del embarazo (IVE), ruta de violencia sexual, preven-
ción de cáncer de útero, atención del cuidado prenatal, intervencio-
nes para la promoción y mantenimiento de la salud para las personas, 
familias y comunidades y haciendo énfasis en el autocuidado para la 
prevención de contagio por covid-19, proyecto de vida, atención en 
salud para la valoración, promoción y apoyo de la lactancia materna, 
métodos anticonceptivos o atención para la planificación familiar y 
la anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión se-
xual y atención a la familia. 

Estos temas claramente están divididos según la pertinencia de la in-
formación en cada población, es decir, algunos temas serán dirigidos 
para los pacientes, otros para los acompañantes o familias.

Las acciones serán clasificadas en dos grandes grupos, el primero 
serán actividades para acompañantes con enfoque en la psicoeduca-
ción y el segundo grupo son actividades para las pacientes con enfo-
que psicoterapéutico y psicoeducativo. 

Actividades Psicoeducativas Grupales para los 
Acompañantes de las Pacientes (Educativas)

Realizar intervenciones grupales con los acompañantes de las pa-
cientes en el espacio de la sala de espera para facilitar información 
pertinente a este tipo de población (temas: derechos sexuales y repro-
ductivos, prevención de ITS, atención a la familia, promoción y man-
tenimiento de la salud)

En conjunto con la intervención grupal, entregar a los acompañantes 
folletos donde esté organizada la información de manera clara y pre-
cisa (temas: derechos sexuales y reproductivos, prevención de ITS, 
atención a la familia, promoción y mantenimiento de la salud).
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Actividades Psicoterapéuticas de Apoyo y Educativas 
para Pacientes Hospitalizado

Por medio de posters o carteles, convocar a las pacientes hospitaliza-
das en las diferentes salas, una semana antes para participar en las 
actividades de autocuidado, apoyo y educación.

Debido a que las diferentes salas demandan intervenciones sobre te-
máticas diferentes, se separan en parejas: ARO 1 y ARO 2 – Puerperio 
y Sala de partos.

Realizar intervenciones en las salas del servicio, en donde se brinde 
y se discuta información pertinente a las pacientes hospitalizadas en 
las salas de ARO 1 y ARO 2 (temas: Derechos sexuales y reproducti-
vos, interrupción voluntaria del embarazo, ruta de violencia sexual, 
prevención de cáncer de útero, atención del cuidado prenatal, pro-
moción y mantenimiento de la salud).

Realizar intervenciones en la sala de puerperio y entregar folletos a 
las pacientes para brindar información pertinente (temas: proyecto 
de vida, atención en salud para la valoración, promoción y apoyo de 
la lactancia materna, métodos anticonceptivos (MAC- atención para 
la planificación familiar y la anticoncepción).

A raíz del volumen de pacientes en sala de partos y la dinámica de 
esta, se llevará a cabo la entrega de folletos a las pacientes de la sala de 
partos en donde se brinde información clara y pertinente para este 
tipo de población. (temas: derechos sexuales y reproductivos, pre-
vención de ITS, atención a la familia, promoción y mantenimiento 
de la salud).

Los recursos que demanda la implementación del proyecto serán el 
diseño de folletos con la información clara, oportuna y significativa 
para la población objetivo. Estos folletos serán creados por los encar-
gados del proyecto, algunos de ellos se pueden evidenciar en (Imagen 
5), también se requiere de posters para poder hacer la invitación a la 
población para las intervenciones grupales que se realizarán y en-
cuesta de satisfacción impresa. (Imagen 4).
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Imagen 4 
Invitación a la población

Imagen 5
Folleto preeclampsia
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Imagen 5
Folleto Diabetes
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Para la evaluación del proyecto “Sembrando Amor” por parte de la 
población objetivo se diseñó el instrumento de evaluación (imagen 
7). Este instrumento mide el nivel de satisfacción de las pacientes y 
de sus acompañantes, así como la percepción de la pertinencia y uti-
lidad de las actividades realizadas. 

Imagen 7
Instrumento de evaluación de actividades
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Resultados 

A continuación, se presentas los resultados de la implementación del 
programa:

Caracterización de la Población

La población a la que fue dirigido el proyecto son pacientes hospita-
lizadas en el servicio de ginecología y obstetricia y acompañantes de 
pacientes, en el contexto de la pandemia del covid-19.

La realización de “Sembrando amor” se llevó a cabo en los periodos 
2021-2 y 2022 en donde participaron 378 pacientes y 203 acompañan-
tes, las diferentes actividades que se desempeñaron fueron: Talleres 
vivenciales, atención a pacientes por interconsultas, seguimientos y 
demandas inducidas, en las cuales se trabajó en brindar estrategias 
de afrontamiento, regulación emocional, resolución de conflictos, 
herramientas para el autocuidado entre otros. 

En la atención a pacientes se evidencian pacientes con diagnósticos 
de: preeclampsia, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pree-
clampsia, diabetes gestacional, embarazos de alto riesgo, déficit del cre-
cimiento fetal, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tumores 
malignos, víctimas de abuso sexual, anemias, amenazas de aborto, etc.

Gráfico 1
Porcentaje de pacientes atendido según diagnóstico
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Interrupción voluntaria del embarazo – 102 pacientes
Virus de la inmunodeficiencia humana – 22 pacientes
Diabetes gestacional – 17 pacientes
Preeclampsia y/o Hipertensión materna – 50 pacientes
Primigestantes adolescentes – 81 pacientes
Cáncer y tumores malignos en el útero – 42 pacientes
Otros diagnósticos – 64 pacientes

Tabla 1
Intervenciones con pacientes y acompañantes

Intervenciones con Pacientes y Acompañantes

Intervenciones grupales con acompañantes 12

Intervenciones grupales con pacientes 18

Intervenciones individuales 378

Logros Alcanzados

El logro principal de este proyecto, el cual fue desarrollado en tiem-
pos de pandemia y post pandemia por covid-19, es el impacto posi-
tivo en la salud mental de las pacientes hospitalizadas en el área de 
ginecología y obstetricia en una entidad de salud del suroccidente co-
lombiano, así mismo, es importante resaltar la significación que las 
pacientes le atribuyen a las actividades realizadas en los diferentes 
servicios (Sala de partos, ARO 1, ARO 2 y Puerperio). 

Dichas actividades que propone el proyecto favorecieron la disminu-
ción de sentimientos de abandono, síntomas asociados a la ansiedad y 
la depresión por motivo de las restricciones a las visitas por causa del  
covid-19, de igual manera, se brindaron estrategias de afrontamiento 
con base a la regulación emocional y fortalecimiento de red de apoyo 
por medio de plataformas virtuales, una vez percibida estas mejoras 
emocionales en las pacientes, se pudo observar avances en los procesos 
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de salud fisiológica, comprobando la teoría de la Psicología Social de la 
Salud de Rodríguez (1998) señalada con anterioridad que comprende 
un proceso de salud/enfermedad desde una mirada biopsicosocial.

Por otro lado, en el caso de los acompañantes, se logró nuevos apren-
dizajes sobre temáticas relevantes para la vida cotidiana, nuevas ruti-
nas y cambios conductuales para el mantenimiento de la salud y pre-
vención de la enfermedad enfocados en estrategias de autocuidado, 
se logró que los familiares y personas del círculo social de la paciente 
se involucren más en el proceso de acompañar la hospitalización en 
tiempos de pandemia y post pandemia de covid-19.

Por último, a la hora de interpretar los resultados obtenidos de ma-
nera global, se puede observar cambios positivos en las rutinas de las 
pacientes e incluso de sus acompañantes. Estas rutinas fueron crea-
das como razón principal en tiempo de pandemia y por el proceso de 
salud/enfermedad que la mujer hospitalizada debía desarrollar, tam-
bién se observó un cambio en el establecimiento de nuevos hábitos y 
comportamientos para mejorar su salud física y mental que se pue-
den percibir a través de la adherencia y seguimiento del tratamiento, 
asì como la interiorización de las actividades que no deben realizar 
por condiciones médicas o la dieta que debe seguir, todo esto como 
procesos de autocuidado. 

Por otro lado, se trae como evidencia un taller realizado en la sala de 
ARO 2 del servicio de ginecología y obstetricia llamado “La caja de las 
emociones”, donde su objetivo es: Proporcionar estrategias de apoyo 
referentes a la expresión y manejo emocional a pacientes hospitaliza-
das en el servicio de Ginecología y obstetricia en sala de ARO 2. 

Para el desarrollo del taller Caja de las emociones se va a tener en 
cuenta a Bisquerra (2009) ya que plantea que el elemento esencial de 
la educación emocional está compuesto por aspectos como la tole-
rancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar 
gratificaciones, el desarrollo de empatía, entre otros. 

La regulación emocional se compone de procesos fundamentales 
para lograr su desarrollo, las cuales son: la expresión emocional 
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apropiada, la cual es la capacidad para expresar las emociones de for-
ma apropiada, la regulación de emociones y sentimientos que se re-
fiere a la regulación emocional, lo cual implica saber y aceptar que las 
emociones deben ser reguladas, las habilidades de afrontamiento que 
se refieren a la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflic-
to, con las emociones que generan. Esto implica estrategias de auto-
rregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados 
emocionales Vygotsky (1979) citado por (Carrera y Mazarella, 2001).

El taller se divide en tres fases:

1. Reconocimiento emocional: En esta primera parte se realizará la 
actividad de la “Caja de las emociones”, consiste en psico educar 
a las pacientes frente al tema de las emociones.

2. Expresión emocional: La idea es que después de que cada paciente 
saque una emoción de la caja y frente a los conocimientos pre-
vios, pueda identificar la emoción y también expresarla. (Se pre-
tende que se base en experiencias).

3. Gestión emocional: Se les presentará de nuevo una caja, la cual es-
tará llena de recursos o herramientas que les permitirá darles un 
manejo adecuado a sus emociones, antes de darle la devolución, 
lo ideal es que sean recursos propios de las pacientes. 

Actividad

Se realizó la Caja de las emociones lo cual consiste en, que dentro de 
una caja estén de manera simbólica las emociones (Alegría, sorpresa, 
ira, asco, tristeza, miedo). Se les pregunta a las pacientes:

¿Conocen ustedes que son las emociones?
¿Qué saben de las emociones?
¿Qué emociones han experimentado?

Después de que cada una de las pacientes participe y se realice la de-
volución, cada una de ellas sacará una emoción al azar, dependiendo 
de la emoción que saquen se pretende que hablen basadas en su expe-
riencia cuando experimentaron esa emoción y respondan. 
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¿Cómo se sintieron cuando experimentaron esa emoción?

¿Cuándo la experimentaron?

Por último, se prosigue al tercer punto del taller que es presentar la 
caja de herramientas, lo cual cada paciente responde a:

¿Cómo manejaron la emoción experimentada y/ o que estrate-
gias utilizaron?

Al finalizar se realizará devoluciones y se presentarán herramientas 
técnicas y psicológicas para el adecuado manejo emocional.

Los recursos para el desarrollo de esta actividad se necesitan: 

2 cajas y Emociones en representación simbólica. Por último, se 
realiza una evaluación teniendo en cuenta la encuesta de satisfac-
ción anteriormente presentada en el apartado de metodología. 

Se les entregará una encuesta de satisfacción a cada una de las pacien-
tes, en la que se representa un cuadro calificable de 1 a 5, donde 1 es 
muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Se elaboran preguntas como:

¿Considera que este encuentro cumplió con sus necesidades?

¿Cómo considera que fue el desenvolvimiento de la psicóloga?

Escriba en 3 palabras lo que significó para usted esta actividad.

Para esta evaluación se utilizó el formato de la imagen 9.
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Imagen 9
Formato evaluación taller caja de emociones
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Resultados Cuantitativos

Gráfico 2
Porcentaje de participantes según sexo

De acuerdo con las respuestas de la encuesta de satisfacción que res-
pondieron los participantes, los resultados son:

Gráfico 3
Satisfacción de necesidades
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Gráfica 4
Satisfacción de la profesional

Imagen 11
Nube de palabras actividad
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Resultados Cualitativos

En la actividad de la caja de las emociones las pacientes hospitalizadas 
en el servicio de Ginecología y obstetricia en sala de ARO 2 hubo un 
total de 13 participantes. Hay que tener en cuenta que esta sala por ser 
de alto riesgo séptico, las pacientes cuentan con acompañantes per-
manentes, por lo tanto, a la hora de realizar la actividad se incluyeron 
los acompañantes, debido a que manifestaban querer participar. Por 
lo tanto, el 15% de participantes fueron hombres acompañantes (2) y 
un 85% de participantes mujeres (11) contando con pacientes y acom-
pañantes. (Ver imagen 12)

Imagen 12
Registro fotográfico de actividades realizadas

En la primera pregunta de ¿considera que este encuentro cumplió 
con sus necesidades? Un 100% marcó la casilla 5, dando una respues-
ta de muy satisfactorio. En la segunda pregunta de ¿cómo considera 
que fue el desenvolvimiento de la psicóloga? Los participaron dieron 
de nuevo una puntuación de 5, dando al 100% muy satisfactorio. Con-
forme a la última pregunta de la encuesta de satisfacción, las palabras 
comunes o que se repetían eran: Motivación, muy buena, aprendiza-
je, seguir luchando, entre otros. 
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Imagen 13
Nubes de palabras

Discusión y Conclusiones

En el desarrollo del proyecto “Sembrando amor” se logró evidenciar 
los diferentes aspectos de la teoría psicología social de salud, en la que 
se resalta la importancia de realizar una valoración multifactorial, es 
decir, estudiar o analizar los diversos aspectos o factores que influyen 
en el proceso de salud y enfermedad, al entender que los componentes 
psicológicos pueden alterar o afectar la salud física de una persona. 

En ejemplo de lo anterior, se podría decir que las pacientes que ha-
bían sido hospitalizadas por contagio de covid-19 tuvieron algún im-
pacto psicológico a la hora de vivenciar restricciones en las visitas 
que tenía la institución de salud, fomentando sensaciones de soledad 
y abandono en las pacientes, ansiedad y depresión.
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Aquí se logra evidenciar a la persona con un funcionamiento com-
plejo y dinámico, que se ve influenciado por la participación de va-
rios factores en simultaneo (biológico, psicológico y social), y si, es 
importante resaltarlo, sabiendo que en la actualidad continúa la ex-
ploración de las condiciones de salud de una persona en factores me-
ramente individuales, en estos casos, no se comprende una mirada 
integral de la salud, por lo que puede llegar a entorpecer los mismos 
procesos de salud/enfermedad.

También se llevó a cabo espacios de discusión entre pacientes, fami-
liares y profesionales de la salud basándose en la humanización y el 
trato digno al paciente, por lo tanto, se ejecutó esta actividad como 
dinámicas de psicoeducación acerca de los procesos de salud/enfer-
medad que atraviesa la paciente, para así mismo reducir barreras 
en la información y favorecer la adaptación al proceso de hospita-
lización y propiciar una adecuada adherencia al tratamiento, este 
logro lo podemos correlacionar con lo propuesto por Peña (2018) en 
donde refiere que la persona al tener mayor conocimiento, tendrá 
mejor actitud. 

Por otro lado, a la hora de interpretar los resultados obtenidos de las 
actividades planteadas en este proyecto, se logra observar cambios en 
las rutinas de las pacientes e incluso de sus acompañantes, como el es-
tablecimiento de nuevos hábitos y comportamientos para mejorar su 
salud física y mental que se pueden percibir a través de la adherencia 
y del tratamiento, 

Debido a esto se puede llegar a interpretar que a medida que se eje-
cutaban las acciones de este proyecto en el servicio de ginecología y 
obstetricia, se evidenciaba como la población cuidaba sus conductas 
para fomentar la conservación de su bienestar general. Por esta ra-
zón, se puede decir que “Sembrando Amor” tuvo un impacto positivo 
en concientizar a las personas sobre la promoción de la salud y la pre-
vención de la enfermedad.
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Evidencias de Aquello Logrado en Verbalizaciones
de las Pacientes

“Ya aprendí que me tengo que tomar el medicamento a determinadas 
horas”

“Por favor expliqueme porque tengo que quedarme hospitalizada por-
que no he podido entender por qué”

“Le dije a mi esposo que no me trajera más dulces porque la enfermera 
me dijo que eso no podía estar en mi dieta”

“El doctor me dijo que mi carga viral bajo bastante”

“¿Cada cuanto debo darle el retroviral a mi hijo?” (paciente 1, comuni-
cación personal, 20 de septiembre de 2021

“El doctor me felicitó porque he estado juicio con mi medicamentos y 
puedo tener a mi bebé por parto natural”

“Yo quería firmar alta voluntaria porque no sabía el riesgo, pero ahora 
que lo conozco he decidido quedarme” (paciente 2, comunicación per-
sonal 18 de julio de 2021).

La investigación contribuye al diseño, implementación y evaluación de 
un proyecto que esté encaminado a la mejora de la adaptación al medio 
hospitalario en mujeres ginecobstetras en tiempos de pandemia por 
covid-19, respecto a esto se logra llevar a cabo el proyecto “Sembrando 
amor” en una institución de salud de tercer y cuarto nivel de la ciudad 
de Cali durante los periodos 2021-1 y 2022-1 en donde se logra mejorar 
la adherencia hospitalaria de las pacientes con largas estancias en las 
diferentes salas del servicio de ginecología y obstetricia. 

En cuanto al primer objetivo específico se logra facilitar diversas 
estrategias de autocuidado en pacientes y sus acompañantes, estas 
estrategias van orientadas al mantenimiento de la salud y la preven-
ción de la enfermedad y haciendo énfasis en el autocuidado para la 
prevención de contagio por covid-19. Debido a que el proyecto se rige 
bajo la Resolución 3280 del 2018 los temas trabajos para el autocuida-
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do fueron planificación familiar y métodos anticonceptivos, preven-
ción de enfermedades de transmisión sexual, autoexamen de mamas, 
entre otras.

En el segundo objetivo específico se llevó a cabo intervenciones gru-
pales en donde las pacientes podían acceder a las experiencias de 
otras pacientes hospitalizadas en relación con diferentes temas, con 
el fin de crear un apoyo emocional entre las participantes y generar 
nuevo vínculos, enlaces o relaciones interpersonales. 

Las intervenciones grupales se programaban con anticipación para 
que todas las pacientes lograran asistir y poder compartir sus apren-
dizajes y vivencias con las demás personas y así poder crear un cono-
cimiento de manera colectiva del cual todas pudieran gozar de él.

Con relación al último objetivo específico, se realizan jornadas de psi-
coeducación para las pacientes y sus acompañantes en donde se brin-
dan conocimientos acerca de temas específicos y de beneficios para 
la población que acude al servicio de ginecología y obstetricia de una 
institución de tercer y cuarto nivel de la ciudad de Cali. 

En estas jornadas se desarrollan intervención individuales y grupales 
y se logra empoderamiento de la mujer sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos, al igual que se fomenta la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad. 
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Resumen

En este documento se muestran los resultados de una investigación et-
nográfica acerca del impacto que tienen las relaciones de amistad en el 
bienestar psicológico de los adultos mayores. Se partió de la sistemati-
zación de la experiencia de intervención psicosocial a grupos de la ter-
cera edad en la ciudad de Cali previo y durante la emergencia sanitaria 
por covid-19 en modalidad de tele psicología1. En la investigación se 

1  Esta intervención fue posible gracias al convenio entre la Corporación para la Tercera Edad y 
el Programa de Psicología de la Universidad Libre, seccional Cali. Agradecemos a las directivas 
institucionales y a los psicólogos en formación que realizaron su práctica profesional en el campo 
de la psicología social y comunitaria, quienes en medio de la emergencia sanitaria continuaron 
prestando los servicios de intervención psicosocial a la comunidad de personas mayores. 
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analizó en profundidad de qué modo la amistad representó una forma 
de apoyo social en los miembros de grupos de la tercera edad, y la for-
ma en que ésta los protegió de los altos niveles de estrés que pudieron 
haber percibido al ser los primeros en recibir la orden de aislamiento 
social. Se categorizaron los insumos documentales que reportaban el 
proceso y posterior a ello se propuso una fase interpretativa de los as-
pectos que influyen o determinan los procesos de amistad en los adul-
tos mayores participantes. Las categorías fueron construidas de forma 
deductiva a partir de la revisión de los insumos documentales de la 
intervención (observaciones, entrevistas, grupos focales, informes de 
gestión) y de los referentes teóricos. En el procesamiento de informa-
ción empleamos una estrategia de triangulación. Los resultados mues-
tran que las manifestaciones de amistad si operan como apoyo social, 
por lo cual ocupó un papel protector en la salud mental de las personas 
mayores en el aislamiento preventivo por covid-19. 

Palabras clave: amistad, vejez, personas mayores, salud mental, 
apoyo social.

Abstract 

This paper shows the results of ethnographic research on the impact 
of friendship relationships on the psychological well-being of older 
adults. It was based on the systematization of the experience of 
psychosocial intervention to groups of the elderly in the city of Cali 
prior to and during the health emergency due to covid-19 in the form 
of tele psychology. The research looked in depth at how friendship 
represented a form of social support in members of older age groups, 
and how it protected them from the high levels of stress they may 
have perceived when they were the first to receive the social isolation 
order. The documentary inputs that reported the process were 
categorized and after that an interpretative phase of the aspects that 
influence or determine the friendship processes in the participating 
older adults was proposed. The categories were constructed in a 
deductive way from the review of the documentary inputs of the 
intervention (observations, interviews, focus groups, management 
reports) and the theoretical references. In the processing of 
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information, we employ a triangulation strategy. The results show 
that the manifestations of friendship do operate as social support, 
which is why it occupied a protective role in the mental health of the 
elderly in the preventive isolation by covid-19.

Keywords: friendship, old age, seniors, mental health, social support.

Introducción

Las personas mayores como población vulnerable fueron las prime-
ras en recibir la orden de aislamiento social durante esta emergencia 
sanitaria, lo cual limitó no solo el contacto que tenían con sus fami-
lias, sino con sus redes de apoyo en general tales como: comunidad, 
amigos, personal de salud, entre otros. 

El aislamiento social fue una las medidas decretadas por los gobiernos 
para frenar la propagación de la covid-19. Ello generó un fuerte impacto 
en la salud mental de la población mundial y local (Álvarez y Toro, 2021; 
Colombia. Ministerio de Salud de Colombia, 2020; Santos et al., 2021). 

Previo a esta situación, el programa de psicología de la Universidad 
Libre, seccional Cali, venía realizando acciones de atención psicoso-
cial con adultos mayores, pertenecientes a la Corporación de la Ter-
cera Edad en Cali. A través de intervenciones comunitarias de corte 
psicosocial, que pretendían favorecer la convivencia y fortalecer las 
redes de apoyo existentes entre los miembros de estos grupos. A su 
vez, se pretendía visibilizar problemáticas de salud mental comunes 
en esta etapa de la vida. 

La pandemia generó un estado de perplejidad que nos obligó a suspen-
der, por periodo de un mes la intervención que se estaba liderando por 
parte del equipo de práctica profesional en Psicología social y comuni-
taria y generar acciones alternativas, acordes a la nueva realidad. 

A partir de esta emergencia nos vimos impelidos a realizar una adap-
tación en la modalidad empleada, e introducir la atención a través de 
tele psicología; todo esto con el respaldo institucional de la Univer-
sidad Libre y la Corporación para la Tercera Edad. De este modo, se 
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logró mantener el servicio de intervención comunitaria a miembros 
de grupos, con una cobertura a ciento cinco personas mayores, desde 
el mes de abril hasta el mes de noviembre de 2020. Previendo el ries-
go de afectación emocional derivado del distanciamiento social de las 
personas mayores, se priorizó atenderlas, todo ello cumpliendo con 
una planeación, pilotaje, aprobación, para su posterior aplicación.

La apuesta desde el enfoque comunitario consistía en capitalizar el 
trabajo en redes de apoyo social que se habían logrado en la inter-
vención previa que venía realizándose con los grupos de la tercera 
edad. De este modo, promover intervenciones grupales virtuales, 
respetando las medidas de confinamiento obligatorias y necesarias 
para garantizar su bienestar físico. El rol del psicólogo fungía como 
mediador del conocimiento, un puente que permitiese visibilizar 
y canalizar temas relativos a la salud mental, pero, a su vez, servir 
como promotor de conexión y apoyo entre los diferentes miembros 
de los grupos. 

Este texto tiene como objetivo mostrar los resultados de una 
investigación etnográfica acerca del impacto que tienen las relaciones 
de amistad en el bienestar psicológico de los adultos mayores, 
especialmente en el momento de aislamiento social. Esto, como la 
sistematización de uno de los principales hallazgos encontrados 
durante este ejercicio de intervención psicosocial a los adultos 
mayores, en la pandemia.

Como base conceptual, se parte de la idea de que el apoyo social es se-
gún Lin, Dean y Ensel (1986 ce. Barrón y Sánchez, 2001), un concepto 
que alude a las “provisiones instrumentales y/o expresivas, reales y 
percibidas, aportadas por la comunidad, redes sociales y amigos ínti-
mos” (p. 1). Se encuentra relacionado con la metáfora de amortiguar 
los factores estresantes (Barrón y Sánchez, 2001; Dolbier et al., 2007). 
En múltiples investigaciones (Dolbier et al., 2007; Lehrer et al., 2017) 
se ha demostrado el efecto amortiguador que ejerce el apoyo social 
percibido sobre los niveles de estrés, por tanto, en la salud mental, y 
las afectaciones de determinadas enfermedades crónicas como la dia-
betes y la hipertensión. 
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Conforme a ello, hemos pretendido analizar a profundidad de qué 
modo la amistad representó una forma de apoyo social en los miem-
bros de grupos de la tercera edad, y la forma en que esta los protegió 
de los altos niveles de estrés que pudieron haber percibido al ser los 
primeros en recibir la orden de aislamiento social durante esta emer-
gencia sanitaria por covid-19. 

Un aspecto fundamental en el apoyo social se relaciona con la mane-
ra en que es percibido por aquellos que son beneficiarios de éste; es 
decir, funge como factor protector en la medida en que las personas 
logran representarlo como algo con lo que cuentan en su día a día. Es 
así como el apoyo social percibido, alude a la identificación que hacen 
las personas de la conexión emocional que existe entre ella y más de 
tres personas, en las cuales confíe y sienta apoyo en diferentes aspec-
tos de la vida, tales como: el préstamo de dinero o ser escuchada por 
algún amigo. 

El apoyo social, resulta ser un soporte emocional que, si bien no 
es tangible, permite que el sujeto tenga una conexión o sentido de 
pertenencia con aquel que le ofrece dicho apoyo. También puede 
ser entendido como el proceso de interacción social en el cual, las 
acciones de un sujeto o grupo benefician a otro sujeto o grupo (Dolbier 
y Steinhardt, 2000; Dolbier et al., 2007; Lehrer et al., 2017).

Este apoyo social se ha clasificado de acuerdo con el tipo de afectación 
que genera en quien lo percibe; estos son: emocional, instrumental 
e informacional. (Barrón, 1996; Schaefer et al., 1981). El apoyo emo-
cional se refiere al sentimiento de ser querido, la sensación de poder 
confiar en otras personas y tener intimidad con estas. Por su parte, el 
apoyo instrumental, tangible o material se refiere a la posibilidad de 
contar con el soporte directo de las personas, desde el punto de vista 
operativo, de recursos materiales (económicos) o para gestionar si-
tuaciones concretas del día a día. 

Por último, el apoyo informacional implica recibir consejos u 
orientación para resolver problemas (Paulo et al., 1983 cp. Rodríguez 
y Enrique, 2007). En este orden de ideas, esta investigación es una 
formulación científica en torno al capital protector de la salud 
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mental que tiene la amistad en la adultez mayor. Partiendo del 
conocimiento situado que ofrecen los insumos de la intervención 
psicosocial, procurando una perspectiva dialéctica para la generación 
de conocimiento. 

Método

Para obtener los insumos de la investigación se consideró el periodo  
de febrero y marzo del año 2020. Se hicieron diagnósticos participati-
vos sobre la dinámica grupal a grupos de la tercera edad. Por medio de 
observación participante, entrevistas semiestructuras y grupos foca-
les, se llevó a cabo el diagnóstico de ocho grupos que participaban en 
diferentes comunas de la ciudad de Cali (comuna 11,12,6,2,16,15,18,1). 
Sus integrantes son personas cuyas edades oscilan entre los 60 y 85 
años.  En el periodo 2020-1 participaron un total de 70 adultos mayo-
res (durante el confinamiento). En el periodo 2020-2 participaron 35 
personas (durante el confinamiento). 

Los grupos de adultos mayores analizados cumplen con las condicio-
nes necesarias para realizar un estudio etnográfico, estas son: 1) Son 
miembros de una comunidad, 2) Tienen interacciones frecuentes y 
significativas, 3) Compartes creencias, intereses, comportamientos y 
4) Representan un estilo de vida 

Las acciones alternativas para la intervención psicosocial estuvieron 
enfocadas adaptar las condiciones para hacer el acompañamiento 
desde la modalidad de tele psicología, acorde a la nueva realidad de 
distanciamiento social.

El primer paso fue establecer los nuevos canales de comunicación, 
detectar desde allí las necesidades psicológicas y dar continuidad a la 
intervención grupal, procurando mantener las redes de apoyo como 
factor protector ante el evento estresante.

La primera fase fue de diseño, luego de aprobación por parte de las 
autoridades institucionales para poder llevarlo a la implementación. 
Esta última requirió una prueba piloto, antes del despliegue de accio-
nes para la detección de las necesidades, lo que fundamentó los pla-
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nes de intervención en respuesta a dicha necesidades. Posterior a ello 
se hizo la evaluación y cierre de los procesos de acompañamiento. Por 
último, se formuló el proyecto de investigación etnográfica a partir 
de la sistematización de la experiencia de intervención psicosocial. 

Contando con todos los insumos de la intervención psicosocial pre-
vio y durante el aislamiento, se propuso el estudio de corte cualitati-
vo, transversal y se partió de un diseño etnográfico porque pretende 
describir y explicar los elementos y categorías que integran al grupo 
de adultos mayores en cuanto al valor y características de sus interac-
ciones, así como su estructura (Hernández y Mendoza, 2018).

De acuerdo con Creswell (2013) y Madison (2011), este diseño etnográ-
fico se puede clasificar como un diseño en el que se recolecta informa-
ción teniendo en cuenta una categoría conceptual cualitativa como lo 
es la importancia del apoyo social dado por la amistad en los adultos 
mayores por parte de los datos obtenidos en las entrevistas, observa-
ciones participantes e informes realizados por los interventores y se 
realizó una técnica de triangulación como un modo de integrar las 
evidencias. La unidad de análisis que se pretendía explorar giró en 
torno a cómo funciona la amistad en los grupos de adulto mayor para 
que dé cuenta del apoyo social percibido. 

Se propuso categorizar los insumos documentales que reportaban el 
proceso y posterior a ello se propuso una fase interpretativa de los as-
pectos que influyen o determinan los procesos de amistad en los adul-
tos mayores participantes. Todo este material fue considerado como 
fuente de información, sometida al análisis de contenido categorial.

Para hacer el proceso de análisis de contenido categorial, se utilizó el 
software ATLAS.ti versión 7.0 que es una herramienta para el alma-
cenamiento, sistematización y análisis de la información de datos en 
la investigación cualitativa. En este aparte, el análisis de datos consti-
tuye una fase vital para el proceso investigativo cualitativo. Las cate-
gorías fueron construidas de forma deductiva a partir de la revisión 
detallada de los insumos documentales anteriormente descritos y de 
los referentes teóricos.
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El procedimiento se hizo en cuatro fases. En la primera se homo-
genizaron los insumos y se construyeron las categorías a partir del 
marco teórico. En la segunda se hizo el proceso de categorización e 
interpretación de los datos. Por último, se hizo un proceso de debate, 
discusión e integración de perspectivas entre los investigadores para 
la presentación de los resultados y presentar la discusión a partir de 
los hallazgos. 

Respecto a las consideraciones éticas, se indica que conforme al Artí-
culo 11 de la Resolución 8430 de 1993, se indica como investigación sin 
riesgo la investigación documental retrospectivo.  

 Respecto a los insumos documentales, todos están amparados bajo la 
firma de consentimientos informados, en los cuales se pedía autori-
zación para utilizar la información con fines académico.  

En el procesamiento de información empleamos la estrategia de 
triangulación que se realizó de la siguiente manera. En primer lugar, 
a partir de las referencias teóricas y de análisis preliminar de los da-
tos, se preestablecieron y definieron unas categorías temáticas. Pos-
teriormente, cada uno de los investigadores (3) procedieron a relacio-
nar los verbatums con estas categorías. Las fuentes de información se 
hicieron desde tres fuentes de sistematización de los datos: 

1) Registros de las entrevistas, estas fueron grabadas y luego trans-
critas por cada investigador y, complementadas, con las notas de 
registros de diario de campo. 2) Registros de observación partici-
pante; en este sentido cada grupo diseñó una rejilla de observación, 
de acuerdo con la unidad de análisis establecida, allí se registraban 
los hallazgos recogidos en campo y, adicionalmente, se llevaba un 
registro en diario de campo. 3) También se analizaron los informes 
realizados por los interventores, donde estos debían hacer una sín-
tesis y conclusiones de los resultados obtenidos. Adicionalmente, se 
hizo una comparación entre los informes realizados previo a la pan-
demia y durante la pandemia. 

De esta forma, se construyó una tabla de relaciones entre las catego-
rías de análisis de la amistad en los grupos de la tercera edad y las di-
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mensiones del apoyo social percibido. Esta construcción se evidencia 
en la Tabla 1. 

Tabla 1
Categorías amistad y apoyo social percibido

Categorías de análisis de la amistad en grupos 
de la tercera edad Apoyo social percibido

Modelos de identificación con otros
Aspectos relacionados con la apropiación: con ser parte del grupo, su 
identificación con el mismo, los significados que a este se le atribuyen, tanto en 
el grupo mismo, como en las interacciones con sus miembros. Emocional

Sentimiento de ser querido, 
Ssensación de poder confiar 
en otras personas y tener 
intimidad

Experiencia colectiva de acuerdo
Aspectos relacionados con experiencias individuales que tienen en común los 
miembros del grupo, las cuales contribuyen en la construcción de convivencia.

Relación con otros consciente/deliberada
Que se evidencia un proceso reflexivo previo al acto de relacionarse con el otro.

Cooperación desinteresada
Relatos afines a la cooperación grupal, evidenciando aquellas actividades, 
propuestas, estrategias, etc. Que beneficien al grupo en general, sin esperar 
alguna distinción individual.

Instrumental
Tangible o material) 
Posibilidad de contar con 
el soporte directo de las 
personas, desde el punto de 
vista operativo, de recursos 
materiales (económicos) o 
para gestionar situaciones 
concretas del día a día 

Relación aprendida
Relatos relacionados con las formas culturales de la relación, que se aplican 
en la cotidianidad del grupo sin que estos sean percibidos. Características en 
las formas de relación, las cuales, al ser parte del grupo con aprendidas en la 
interacción entre los miembros, costumbres o convenios.

Relación impersonal
Evidencia de relaciones sin vínculo afectivo.

Organización comunal de interdependencia
Aspectos relacionados con construcción de soluciones conjuntas para el benefi-
cio de uno o varios miembros del grupo.

Comunicación 
Todas las características que den cuenta de estilo, intenciones y consecuencias 
del acto comunicativo, que afecta la relación y que ofrecen información de valor 
en las relaciones.

Recibir consejos u 
orientación para resolver 
problemas

Experiencia de desacuerdos
Relatos que evidencien posiciones contrarias entre los miembros del grupo.
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Análisis y Discusión de Resultados

Conforme a la función amortiguadora que Barrón López De Roda y 
Sánchez Moreno (2001) plantea, el estrés psicosocial asociado al aisla-
miento preventivo y por la pandemia como experiencia colectiva, fue 
contenida por la experiencia de pertenencia a vínculos con caracte-
rísticas de amistad. Esto queda evidenciado en los múltiples comen-
tarios de los participantes donde muestran el impacto positivo de la 
asistencia a los grupos en su “salud”. Por ejemplo: 

“Ahora con esto que hubo ahora, no vine como en tres semanas, me en-
fermaba la situación. Mi hija fue la que me dijo que viniera que para 
distraerme. Yo quedo sola en la casa y todo se me acumula, en cambio 
acá oigo e’ bulla y converso con alguien. pienso en mi salud” (partici-
pante 1, comunicación personal, 16 de septiembre de 2020).

El aislamiento genera malestar en las personas mayores, las hace 
centrarse en sus limitaciones físicas, en los aspectos negativos de 
su día a día. De allí que el encuentro con pares, que les reflejen sus 
características positivas, que los acompañen en sus dificultades y 
empaticen con sus afectaciones, les permite experimentar senti-
mientos de bienestar. Estos últimos contrastan, con aquellos de dis-
placer que ocurren en su cotidianidad. De esta manera, se encontró 
que una de las participantes presentaba un trastorno depresivo de 
larga data, reactivo al asesinato de uno de sus hijos. A continuación, 
se indica el valor de “rescate” emocional que le suministró la perte-
nencia a un grupo:

Tuve un fracaso, con uno que me mataron (hijo), hace 10 años y tenía 
problemas de depresión, pero yo ya venía con esa depresión soledad, 
de todo. No tenía con quien conversar (…), yo me aíslo, yo soy la que 
hago todo el aseo, y no salgo de mi pieza sola. Se me viene tantas cosas 
en la cabeza. porqué muere su hijo? Mantengo triste, no siento alegría. 
Por esa razón entré al grupo, me ha ayudado demasiado, yo no tengo 
amigas sino compañeras, que se reúnen, yo siempre he sido apartada, 
sino me llaman me da lo mismo, pero vengo y me ayuda mucho 
(participante 2, comunicación personal, 10 de junio de 2021).
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Cabe destacar que en estos grupos se sienten valorados por sus 
características personales, lo que los hace reafirmar su identidad a 
pesar de todos los cambios suscitados como parte normal del proceso 
de envejecimiento. Esta participante lo muestra de manera clara: 

Me aprecian mucho yo siento que me aprecian porque yo soy una 
persona muy seria. Ellos dicen que yo tengo estilo militar yo hablo claro, 
tratando de hablar para que la gente entienda y no para mí porque a 
veces no son mal dicha. Y si, la gente se acerca a mí no para que todo el 
mundo se dé cuenta, sino porque les gusta estar conmigo (participante 3, 
comunicación personal, 13 de junio de 2021).

En el comentario anterior, también se puede apreciar la sensación de 
sentirse parte de un grupo y reconocida por su forma particular de 
enfrentar las situaciones y relaciones. 

Los grupos de la tercera edad cuentan con dos grandes potencialida-
des: la organización y la cohesión comunitaria (funciona a base de re-
des y de mecanismos de pertenencia). También logra mecanismos de 
participación comunitaria. 

Lo que aún tiene un amplio potencial de trabajo en lo concernien-
te al empoderamiento comunitario enfocado explícitamente en el 
cuidado colectivo de la salud mental. Si se logra configurar como 
estrategia comunitaria (respaldada por los entes territoriales de sa-
lud), la salud mental de las personas mayores tendría importantes 
oportunidades de integración en la salud basado en los principios 
de la atención primera en salud.

Las personas mayores han mostrado por medio de los grupos de la 
tercera edad, que tienen una gran capacidad de organización comu-
nitaria y de cohesión comunitaria que les ha permitido crear redes 
eficientes y espacios de pertenencia, que facilita los procesos parti-
cipativos. Algunas de las características de estos procesos de organi-
zación tienen que ver, en primer lugar, con el modo cooperativo en 
que comprenden las estructuras grupales, en las que todos tienen 
una cuota igualitaria de participación sobre la toma de decisiones, 
están abiertos a recibir la retroalimentación por parte de sus miem-
bros. Adicionalmente, son capaces de comprender que todos son 
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necesarios para el funcionamiento del grupo. Esto quiere decir, que 
cada miembro ofrece un aporte especial a la dinámica, por lo que 
todos ocupan un lugar importante dentro de este.

Los siguientes relatos dan cuenta de ello: 

Porque necesito esparcimiento, libertad y eso me ha hecho estar en el 
grupo y gracias a dios me han acogido como familia y ahora en este ins-
tante tengo una dificultad que mi marido se murió entonces usted sabe 
que cuando suceden estos casos la gente se deprime, la persona necesita 
como un apoyo para una distracción para no estar ahí metido en las co-
sas, (participante 5, comunicación personal 3 de Agosto 2021)

Hay hermandad, me tienen acogida y siento que se responde a la aco-
gida que ellos me dan y que yo les doy a ellos porque el cariño en com-
promiso; las cosas que le dicen a uno por ejemplo en los ejercicios le 
dicen a uno que haga bien los ejercicios. (participante 6, comunicación 
personal, 3 de Agosto de 2021)

En una de las notas de diario de campo de los interventores se encontró: 

Ya que cuando llegaban al grupo, se olvidaban de aquellas cosas nega-
tivas en sus vidas.  Se sienten renovados, y sentían alegría de estar en 
el grupo y poder olvidar esos pequeños detalles en sus vidas que eran 
negativos.( Nota en diario de campo, Agosto 4 de 2021)

En concordancia con lo expresado, cabe destacar que un hallazgo de 
esta investigación es que, si bien los adultos mayores manifiestan que 
a través de la amistad desarrollada en los grupos, perciben apoyo so-
cial emocional y también de tipo informativo, hay una ausencia del 
apoyo instrumental. Se considera que, a partir del fortalecimiento 
de los procesos de participación y compromiso comunitario, podrían 
desarrollar destrezas instrumentales de apoyo en cuanto a acciones 
concretas de resolución de problemas. 

En este sentido plantean que el apoyo institucional y gubernamental 
es requerido para concretar algunas de sus iniciativas y darle conti-
nuidad al grupo. Un ejemplo, se puede apreciar en una situación rela-
cionada con el suministro de uniformes para una actividad: 
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Hay mucha desigualdad porque aludiendo al tema de los uniformes, 
donde la alcaldía (político) dio unos uniformes a algunos y a los otros 
les tocó mandarlos hacer, pero además dice la señora que los uniformes 
que llegaron de las personas ya fallecidas los vendieron. (Participantes 
6, comunicación personal Agosto 26 de 2021)

Esto además de afectar en su sensación de bienestar les permitiría 
fortalecer competencias relacionadas con la autonomía, la cual suele 
ser una pérdida importante en esta etapa. Estos procesos no deben 
depender solamente del grupo de adultos mayores, sino que requie-
ren del acompañamiento y apoyo de los entes gubernamentales en 
cuanto al financiamiento de estos programas. Es el único modo de ga-
rantizar su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Con esto nos parece fundamental fomentar la salud mental de los 
adultos mayores desde la mediación en los Grupos de la tercera edad, 
todo esto, por medio del enriquecimiento de los vínculos de amistad 
y, en consecuencia, del apoyo social. Y, a su vez, potencializar las for-
mas de psicoeducación para el cuidado mutuo de la salud mental. 

Esto implica un conocimiento colectivo para identificar y propiciar 
acciones ya sea de activación de rutas, contención emocional, pero 
siempre en función de crecer el autoconocimiento que es crucial en 
los procesos de salud mental porque cada individuo en un ser trans-
formador de sus realidades. 

La dimensión subjetiva involucrada en el apoyo social es la que daría 
la percepción de estar recibiendo dicho apoyo, con relación a las con-
diciones reales. Así se puede inferir que la percepción de amistad es la 
base para considerar el apoyo social percibido (Barrón y Chacón, 1990). 

Por otra parte, consideran que todos son responsables del funciona-
miento del grupo, por lo que el cumplimiento de las reglas implícitas 
y explícitas debe ser respetado por todos. Si bien esto es una conducta 
tácita, ayuda a la cohesión grupal. Y, por otro lado, al ser todos piezas 
esenciales de este funcionamiento, se comprometen, en diferentes 
niveles, a cumplir con las metas y objetivos del grupo. 



La Amistad que Cuidó a los Mayores en el Aislamiento por covid-19:
un Estudio Etnográfico

158

5

Uno de los participantes muestra este aspecto de la siguiente manera: 

El año pasado estuve en la junta directiva dos años el año pasado, él se-
ñor XX, cogió un cuaderno, a cobrarles mensualidad, y él fue todo, fue 
presidente, tesorero, él fue solo. Yo le pedí el favor a doña YY que nos 
hiciera el favor de la Junta directiva, porque le conté la situación, y me 
dijo que eso no podía ser así. nosotros teníamos las capacidades. (parti-
cipante 8, comunicación personal, 16 de Junio de 2022)

Unido a ello, se logra un mecanismo de compensación de las pérdi-
das de capacidad propias del envejecimiento biológico, cuando cada 
miembro del grupo cuenta con la posibilidad de encontrar un espacio 
donde se percibe reconocida, con recursos, con algo que aportar. Ello 
tiene especial consideración cuando no tiene posibilidades de reco-
nocimiento social como se tiene al participar en el sector laboral o 
productivo. 

En cuanto al respeto a los grados de compromiso, resulta interesan-
te destacar, que, dentro de las dinámicas de participación comuni-
taria, uno de los aspectos que tiende a fortalecer este proceso, suele 
ser la visibilización y respeto por los diversos tipos de compromiso 
y participación dentro de los grupos comunitarios. Y, en el caso de 
los adultos mayores, esto ocurre de manera espontánea. Un ejemplo 
donde se puede observar es que, si algún miembro del grupo no pue-
de asistir a las reuniones por motivos personales, los otros miem-
bros lo respetan y, temporalmente, asumen su función sin excluir-
lo. Lo mantienen informado de lo que ocurre en el grupo y, a su vez, 
alguien del grupo, mantiene informado al grupo de la situación del 
miembro ausente. 

Lo anterior nos llevó interpretación que las personas mayores duran-
te la pandemia por covid-19, contaban un funcionamiento relacional 
mediado por la amistad como recurso de protector de la salud mental. 

A partir de la indagación sobre el significado de la amistad en la ve-
jez, surgieron dos perspectivas: La amistad real (Naussbaun, 2018), 
virtuosa (Lambert, 2020) o verdadera y la amistad ordinaria. A con-
tinuación, se expondrán sus diferencias (Lambert, 2020). Si bien la 
aproximación de la autora en filosófica se toma como referencia por-
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que permite explicar algunos de los hallazgos encontrados en el tra-
bajo de campo. 

Sobre la amistad real, virtuosa o verdadera se afirma que las referen-
cias a las bromas, propias de la intimidad, del reconocimiento de las 
diferencias y las semejanzas, hablar de lo que se oculta a los demás, 
de la feliz complementariedad, de la vulnerabilidad y de la precisión 
en la conciencia de la diferencia. Estas son algunas de las indicacio-
nes que Naussbaun (2018) al analizar el tratado sobre la amistad que 
escribió Marco Tulio Cicerón, respecto a la amistad que tiene con su 
gran amigo Ático reconocimiento que ese tipo de amistad se estropea 
con el egoísmo. 

La Marquesa de Lambert en el tratado que escribió para su hija en el 
siglo XVII “‘Sobre la Vejez de las Mujeres” (Lambert, 2020), plantea 
que existen unas obligaciones de la amistad, refiriéndose a la amistad 
virtuosa. Esto deja en evidencia la exigencia ética de esta forma de 
amistad. Dice textualmente:

No está permitido examinar los defectos de nuestros amigos y menos 
aún decirlos, pero como se nos ha dado para ser una ayuda de la virtud 
y no del vicio es preciso advertirlos cuando se distraen. Debemos gober-
nar cuando la amistad se afloja y le altera; la fina amistad los disimula 
para ahorrar a su amigo la vergüenza y la necesidad del perdón cuando 
conozca el mal que ha hecho. (Lambert 2020. P.70)

Por su parte, Lambert (2020) va a complementar esta perspectiva al 
afirmar que:

No debe creer tampoco que después de la ruptura tengas menos respon-
sabilidad. La amistad ordinaria no perdona jamás un agravio (…) y nada 
es más opuesto a la amistad que los caracteres soberbios que procuran 
acusarte y tienen gusto en convencerte (…) fortifica su dominación y 
aumenta tu dependencia (p. 70)

Esta categoría de Nassbaum (2018) se asemeja a la dimensión de apoyo 
social percibido de tipo afectivo, a través del cual los adultos mayo-
res perciben que además de contar con unas personas que los pueden 
apoyar de forma instrumental, también lo pueden hacer de manera 
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emocional. Sin embargo, se aprecia que el tipo de amistad que se ha 
construido corresponde a lo que se llama amistad ordinaria. 

En las observaciones y entrevista se da cuenta de que “En medio de 
sus interacciones ellos realizan comentarios hasta ahora sanos en-
tre ellos mismos para reírse y saludarse” (Reporte de investigador 1). 
Adicionalmente se observa que comparan el vínculo que ocurre en 
los grupos 8con el de la familia “el grupo es como una familia que son 
muy buen grupo”. Perciben que hay un compromiso deliberado en 
hacer “ameno” el ambiente del grupo “me gusta todo, como yo le dije 
uno trata de lo mejor, tranquilidad, los paseos son buenos, las comi-
das, las actividades que hacen, uno se divierte en el grupo”. 

Pero, el hecho de que su amistad corresponda a un nivel “ordinario” 
no lo hace menos importante, dado que ya formar parte de una red 
funciona como factor protector en su bienestar psicológico. En este 
sentido, se aprecia que para ellos la amistad tiene un valor que in-
corporan a su vida como esencial y determinante para su estabilidad 
personal, por lo cual hacen esfuerzos deliberados para mantener y 
cuidar los vínculos de los grupos. 

Inclusive, tal es su nivel de compromiso que entienden que para que 
pueda sostenerse deben incorporar la resolución conflictos de inte-
reses, los cuales abordan en pro de la construcción del grupo e incor-
porando las diferencias como un valor que les permite compartir di-
ferentes visiones con respecto a una misma realidad. En este sentido 
un participante dijo: 

Se ve evidenciada la importancia del compañerismo y de la madurez 
emocional evidenciado en la toma conciencia que se debe tener a la 
hora de desahogarse en el grupo y que esta manera de hacerlo no dañe a 
los demás, por lo que se devuelve al grupo que el error no está en el he-
cho sino en cómo se procese al hacerlo. (Participante 5, comunicación 
personal, 6 de junio de 2021)

Sin embargo, entienden, que al ser parte de un grupo las diferencias 
de opinión y de formas de relación, son comunes y, por tanto, no es 
posible establecer relaciones de Amistad con todos los integrantes 
y esto forma parte de las gestiones personales que les toca hacer al 
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pertenecer a un grupo. Finalmente, estos grupos tienen una finali-
dad preestablecida y la relación con otros ocurre en la medida en que 
se logra este objetivo, en este caso, hacer ejercicios, recrearse, entre 
otros. Este participante deja clara esta idea: 

Vengo a hacer mis ejercicios, mi salud, por mejorar mi condición, y 
por recreación, desafortunadamente la relación se ha dañado aquí, 
mala comunicación, mala convivencia, el chisme, usted no puede ha-
cer así, cuando ya está envuelta. falta seriedad para la comunicación 
hay muchos subgrupos. ( participante 9, comunicación personal, 15 
de octubre de 2022)

En los grupos de la tercera edad se evidencian relatos de compañe-
rismo y de camaradería, logran establecer intereses en común que 
toman formas de amistad. De acuerdo con la clasificación de apoyo 
social percibido esto corresponde al apoyo social percibido de tipo 
emocional, donde se da un predominio de los lazos afectivos y de con-
fianza (Barrón, 1996; Schaefer, Coyne y Lazarus, 1981). Esto se puede 
evidenciar en la siguiente verbalización: “Enfrentar el duelo en el que 
está en este momento, eso es, entonces eso me ha hecho y estoy muy 
agradecida con esto”. Aquí queda en evidencia el soporte emocional y 
el efecto en la salud mental de esta participante. 

Este es un ejemplo clave en el rol amortiguador y de protección que 
generan estos espacios. Así lo recalca ella: 

Me ha ayudado demasiado, yo no tengo amigas sino compañeras, que 
se reúnen, yo siempre he sido apartada, sino me llaman me da lo mis-
mo, pero vengo y me ayuda mucho.(Participante 10, comunicación per-
sonal, 12 de jun io de 2021) 

En esta última frase refleja que al sentir que puede estar acompaña-
da, escuchada y puede realizar actividades afines con otras personas, 
le permite establecer vínculos que, aunque no son muy profundos en 
cuanto a intimidad, si cumplen una función reparadora y de apoyo 
emocional. Otra verbalización que muestra el valor de apoyo emo-
cional que ejercen los grupos lo muestra la siguiente participante “el 
grupo es el medio por el cual les permite desahogarse de las proble-
máticas familiares”. Es decir, un espacio en el que pueden dejar salir 
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las tensiones sin ser juzgados o tener el riesgo de ser apartados de su 
dinámica familiar. 

No es fortuito que la temática del duelo sea un contenido recurren-
te en las narrativas de los adultos mayores. En esta etapa de la vida, 
los adultos mayores suelen estar expuestos a una serie de pérdidas de 
tipo normativas por edad. Como por ejemplo la pérdida de pares sig-
nificativos; pero también a pérdidas no normativas que los obligan a 
desplegar una serie de procesos adaptativos compensatorios a nivel 
emocional, donde las redes de apoyo social son fundamentales para 
poder gestionar con el dolor. En uno de los casos, una participante 
mencionaba que su médico familiar le había indicado formar parte 
de un grupo de pares para evitar los efectos negativos de la soledad en 
su estado emocional. 

Pero, a su vez esto también se complementa, con la percepción de apoyo 
de tipo informativo (Barrón, 1996; Schaefer et al., 1981), donde sienten 
que pueden recibir consejos que los alientan y acompañan a resolver 
problemas de su vida cotidiana. El siguiente participante lo expresa de 
la siguiente manera: “(…) le dicen a uno por ejemplo en los ejercicios le 
dicen a uno que haga bien los ejercicios porque es el resultado”. De esta 
manera, la participante deja claro que la orientan a realizar una activi-
dad que, por sí sola, no sabría adaptar a sus características personales.

Hay hermandad, me tiene acogida y siento que se responde a la acogida 
que ellos me dan y que yo les doy a ellos porque el cariño en compromi-
so las cosas que le dicen a uno por ejemplo en los ejercicios le dicen a 
uno que haga bien los ejercicios porque es el resultado.( Participante 6, 
comunicación personal, juni de 2021)

En este caso, la participante muestra, la utilidad que tiene para ella la 
orientación que recibe en el grupo, con respecto al ejercicio físico, así 
como el impacto afectivo, que genera para su bienestar. 

Sin embargo, estas relaciones no solo están marcadas por aspectos 
que son valorados subjetivamente como positivos, sino que también 
se manifiestan relaciones de conflictos entre las personas mayores, 
tales como reacciones basadas en la soberbia, acusaciones mutuas, 
ejercicios de poder y dominación. 
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Este tipo de conflicto parece reflejar el nivel de intimidad que ocurre 
en estas relaciones que desarrollan, dado que son capaces a lo largo 
del tiempo de expresar aquellos aspectos aceptados socialmente, cor-
diales y amorosos, pero también aquellos asociados a la rabia, miedo 
y frustración que ocurren en cualquier vínculo amistoso.

Por ello la describimos aquí en el marco de la amistad ordinaria reco-
nociendo que aun en esa configuración, hay un alto nivel de funcio-
nalidad de los lazos de amistad para las necesidades psicológicas en 
la vejez. 

Cabe destacar que en sus comentarios reflejan vínculos funcionales 
y no “perfectos”; esto quiere decir que la confianza desarrollada a 
partir de la cercanía y la realización de actividades en conjunto, les 
han permitido poner en prácticas sus destrezas para relacionarse con 
otros de manera profunda. 

Esto resulta interesante, porque permite visibilizar un recurso, que 
en muchas oportunidades queda anulado o disminuido y  alto nivel 
de funcionalidad que tiene la amistad en el bienestar psicológico a ni-
vel individual y grupal y allí es donde radica el papel de la mediación 
psicosocial enfocada en la convivencia. 

Conforme a estas características, se infiere que este nivel de amistad 
operó como apoyo social percibido ante las complejas condiciones de 
aislamiento por covid-19. Y por ello vamos a profundizar en los pro-
cesos psicológicos que ocurren de base para poder consolidarse.

Es por ello por lo que tal como menciona Laura Cartensen en su charla 
TED (2010), quien dice: “dejen de hablar de cómo salvar a la gente 
mayor y comencemos a preguntarnos como pueden ayudarnos”. 
Este hallazgo nos permite preguntarnos de qué modo las personas 
mayores han sabido gestionar los recursos de comunidad en pro de su 
bienestar grupal e individual. Y, a su vez, comprender los procesos de 
base que han permitido consolidar este sentimiento en ellos. 
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Conclusiones

Con todo este recorrido analítico acerca del confinamiento como me-
dida preventiva para evitar la propagación de la covid-19 y los recur-
sos comunitarios que mostraron las personas mayores se puede con-
cluir lo siguiente 

La amistad ocupó un papel protector en la salud mental de las per-
sonas mayores en el aislamiento preventivo por covid-19, esto corro-
bora los resultados obtenidos en múltiples investigaciones empíricas 
que así lo demuestran. Su valor como eje central de fortalecimiento 
individual, a partir del engranaje comunitario, resulta fundamental 
para promover la salud mental de los adultos mayores; potencializan-
do un recurso autónomamente que ya han creado. 

Sigue siendo una responsabilidad disciplinar, interdisciplinar e in-
tersectorial, continuar la investigación situada para ampliar la com-
prensión de estos fenómenos comunitarios que son protectories de la 
salud mental de los adultos mayores, para potencializarlos y transfe-
rir los aprendizajes adquiridos a otros sectores de la comunidad. 

Las organizaciones no gubernamentales como la Corporación para la 
Tercera Edad en la ciudad de Cali son una muestra ejemplar de la me-
diación comunitaria, articulada con los aportes interinstitucionales 
con la academia. 

La presente investigación etnográfica es una contribución al gran reto 
de la atención primaria en salud, en la concepción que la salud mental 
se construye con la comunidad en desde las realidades territoriales. 
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Resumen

La pandemia de covid-19 aumentó la investigación sobre la relación 
entre el covid-19 y los problemas de salud mental. La educación, 
que aumentó la tasa de deserción estudiantil durante la pandemia, 
es un factor de protección para la salud mental. Por esta razón, 
esta investigación explora los conocimientos y actitudes sobre 
educación preescolar formal de los padres de familia de un jardín 
infantil en tiempos de covid-19. Se realizó un análisis de contenido 
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de 9 padres de familia y 3 entrevistas en profundidad, siguiendo 
los protocolos SRQR y COREQ para el reporte de la investigación 
cualitativa. Encontramos que los conocimientos de los padres de 
familia sobre la educación están ligados con la formación inicial, 
la yuxtaposición de papeles entre maestro y padre, con actitudes 
positivas hacia el cambio impuesto en la pandemia y la dinámica 
familiar. Los conocimientos y actitudes que orientan las decisiones 
de los padres, permiten explorar la dinámica sucedida al interior de 
las familias sobre la pandemia, educación y salud mental.

Palabras clave: conocimiento, actitud, educación preescolar, salud 
mental, covid-19.

Abstract

The research explores the knowledge and attitudes of parents towards 
formal pre-school education during the covid-19 pandemic, and 
how it impacts mental health. Nine parents were analyzed through 
content analysis, and three were interviewed using the SRQR 
and COREQ protocols for reporting qualitative research. Results 
show that parents’ knowledge of education is linked to their initial 
training, and the roles of teachers and parents. Positive attitudes 
were observed towards the changes imposed by the pandemic, and 
family dynamics were found to play a significant role. The study 
highlights the importance of parents’ knowledge and attitudes in 
shaping family dynamics during the pandemic, and how it influences 
decisions regarding pre-school education and mental health. 

Keywords: knowledge, attitude, pre-school education, mental 
health, covid-19.

Introducción

La productividad y la calidad de la educación de todos los estudiantes 
disminuyeron durante la pandemia, lo que provocó un aumento en 
los problemas de salud mental. Por ejemplo, una revisión sencilla en 
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PubMed encontró 2608 resultados sobre el covid-19 y los problemas 
de salud mental vinculados con el cierre masivo de actividades pre-
senciales de instituciones educativas y comerciales, así como el dete-
rioro y el abandono de escuelas y negocios (Rogers y Sabarwal, 2020). 

Una investigación realizada en China por Wang, Zhang, Zhao, Zhang 
y Jiang (2020) examinó los efectos del confinamiento en el hogar en 
los niños durante el brote de covid-19. A pesar de que se tomaron 
medidas necesarias para crear y ofrecer cursos en línea y seguir de 
manera eficiente sus procesos educativos, el cierre prologando de las 
escuelas y el confinamiento tuvieron un impacto negativo en la salud 
física y mental de los niños. 

Lasa (2020) afirma que el confinamiento ha provocado varios cambios 
en las rutinas, la pérdida de hábitos y el estrés psicosocial. La pérdida 
de hábitos como: salir, hábitos alimenticios saludables, sueño regu-
lar y aprendizaje educativo durante el confinamiento resultó en pro-
blemas psicológicos. 

Según Saavedra (2020), la pandemia de covid-19 impidió que más de 
1600 millones de niños y jóvenes asistieran a la escuela en 161 países. 
Cabe resaltar, que la ausencia y la interrupción de la educación hacia 
estos niños, genera efectos para la salud física y mental, especialmen-
te sobre su seguridad, bienestar y futuro (Unicef, 2020). 

En particular sobre la primera infancia, ya que es un momento cla-
ve para el desarrollo humano, de allí la insistencia de una obligato-
riedad por la educación en los primeros años de vida, debido a que 
en este periodo se estructuran la calidad de las sinapsis y se consti-
tuye -sobre la base de la calidad de las experiencias ofrecidas- una 
calidad de sinapsis biológicas a nivel cortical (Botero-Carvajal y Ji-
ménez, 2019), las bases fundamentales de carácter neurofisiológico 
del cerebro adulto.

Un acompañamiento físico y emocional de los padres de familia en 
la educación de cada niño ha sido crucial desde el principio de la hu-
manidad, ya que cuando hay una buena interacción e interés en un 
proceso educativo adecuado con los hijos, impacta positivamente el 
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desarrollo general de cada niño (Delgado, 2019). Además, la actitud 
de los padres de familia hacia la educación inicial tiene un impacto en 
el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas, la salud mental de los 
padres y las pautas de crianza (Martínez, 2010).

Es importante señalar que, como se mencionó anteriormente, es 
crucial investigar el conocimiento y las perspectivas de los padres 
sobre la educación preescolar en tiempos de covid-19, ya que ellas, 
orientan las decisiones de los padres sobre la educación de sus hijos. 
Además, de acuerdo con la literatura revisada hasta el momento, 
no hay evidencia de estudios que reflejen los conocimientos y las 
perspectivas de los padres sobre la educación preescolar en tiempos 
de covid-19. 

Construccionismo Social, Actitudes y Conocimiento

La perspectiva teórica de interpretación utilizada se basa en la teo-
ría de Kenneth Gergen (2007) sobre construccionismo social. El cons-
truccionismo social ofrece una opción importante que es una nueva 
perspectiva sobre las prácticas educativas actuales. Las prácticas 
educativas suelen estar conectadas a una red de supuestos, es decir, 
un discurso compartido sobre la naturaleza de los seres humanos, sus 
capacidades y su relación con el mundo y los demás. 

Las creencias sobre el conocimiento, por lo tanto, informan, justifi-
can y sustentan nuestras prácticas educativas. En otras palabras, el 
conocimiento que los niños tienen de los demás influye en sus pensa-
mientos y emociones, y de esta manera se van formando las relacio-
nes interpersonales.

El construccionismo ha sido implementado de diversas maneras en 
la práctica clínica, educativa, investigativa y organizacional. Hoy en 
día, presenta desafíos conceptuales y metodológicos que invitan a 
considerar los procesos pedagógicos como enfoques cognitivos e in-
dividualistas que informan, justifican y sostienen nuestras prácticas 
educativas. Esto ofrece una alternativa significativa a la educación 
que permite la apertura de prácticas. 
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Por otro lado, sugiere examinar dos perspectivas sobre el conocimien-
to en la educación: la exogénica, que se centra en el mundo, en el cual 
está la existencia de un mundo externo (normalmente material) y la 
endogénica, que se centra en la mente, en la cual está la existencia de 
un mundo psicológico (cognitivo, subjetivo, simbólico). Según esto, 
tenemos como seres humanos un gran desafío por resolver. Con un 
comportamiento adecuado, podemos reducir los conflictos sociales, 
erradicar los problemas de salud mental y crear condiciones sociales 
que sean lo más beneficiosas para la sociedad.

En este orden de ideas, las actitudes se definen como sistemas de di-
ferentes elementos vinculados en el entorno social, de esta manera 
se considera que implican relación con la estabilidad y el cambio Pa-
rales y Vizcaíno (2007); en otras palabras, se destaca que la actitud es 
un estado mental que se adquiere a raíz de las diferentes experiencias 
que presentan los seres humanos en la vida, y de esta manera las per-
sonas poseen actitudes hacia la mayoría de estímulos que les rodean. 

Las personas a través de fenómenos mentales, ayudan a inferir en di-
cha actitud, por medio de tres componentes importantes: cognitivos, 
afectivos y conductuales; en los cognitivos, incorpora pensamientos y 
creencias acerca de dicho objeto; Los afectivos, abarca los sentimien-
tos y emociones del objeto y por último, conductuales, que incluyen 
comportamientos e intenciones hacia el objeto (Gasco et al., 2010).

El conocimiento por su parte, se refiere a la realidad, aunado al cons-
truccionismo social el conocimiento de la realidad está determinado 
por los presupuestos de los marcos conceptuales que las comunida-
des y sujetos tienen sobre ella, y que al mismo tiempo estos marcos 
cambian y se enriquecen resultado de las acciones y valoraciones rea-
lizadas lo que permite aproximarse a la realidad misma. Por tanto, la 
realidad existe independiente de los marcos conceptuales pero define 
los criterios con los cuales se contrastan los distintos conceptos de los 
marcos conceptuales (Pérez y Olivé, 2012).

En este sentido, este estudio explora los conocimientos y actitudes so-
bre educación preescolar formal de los padres de familia de un jardín 
infantil durante el covid-19.
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Metodología 

La estrategia metodológica se llevó a cabo mediante entrevistas 
estructuradas a un grupo focal de 9 personas y a 3 padres de familia 
por separado, los cuales permiten la exploración de fenómenos 
de interés que comparten una característica común y tuvo como 
ventaja la posibilidad de estudiar a profundidad la experiencia 
(Sandín, 2003), de los padres de familia de niños preescolares sobre 
la educación —preescolar—.

Muestra

La selección de la muestra fue intencionada, se buscó que los padres 
de familia seleccionados contribuyeran a la comprensión de la inves-
tigadora sobre los conocimientos y actitudes de la educación preesco-
lar, por tanto, los padres (padre-madre y/o tutor legal) seleccionados 
fueron mayores de edad, con distintos niveles de formación, estrato 
económico y ocupación, que permitió la variedad de experiencias 
para alcanzar la saturación teórica respecto al objeto de estudio de 
interés: conocimientos y actitudes sobre educación preescolar.

Participaron un total de 9 padres de familia en el grupo focal y posterior 
se realizó entrevista estructurada a tres participantes, la razón por la 
que se escogieron estos tres padres de familia, inicialmente fue la dispo-
nibilidad e interés que se observó en el grupo focal; en segunda instancia 
se escogieron ya que cuando se realizaba el análisis del grupo focal, sur-
gieron dudas para interpretar algunas respuestas dadas por estos tres 
padres de familia y por ello se buscó profundizar con ellos (entrevista 
individual) de esta manera y teniendo toda la información necesaria se 
alcanzó la saturación teórica esperada. En el apartado de resultados se 
presentan las características sociodemográficas de los casos.

Criterios de inclusión

• Padres/ tutores legales mayores de edad.

• Tener firmado el consentimiento informado 

• Tener a su hijo matriculado en la institución educativa. 
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Criterios de exclusión

• Padres/ tutores legales con otro idioma materno distinto al español

Instrumentos 

Se propuso las técnicas de entrevista estructurada, grupo focal, y la 
lluvia de ideas, como estrategia de aproximación con la población e ir 
tomando información; la lluvia de ideas, incluía las palabras de inte-
rés (educación, niño, covid-19 y salud mental), lo que en mayor detalle 
facilitaba la conversación con y entre los participantes, mediadas por 
dispositivos tecnológicos, dada la situación de confinamiento actual. 

Respecto a la validez de los instrumentos se tomó como referencia in-
vestigaciones como “conocimientos y actitudes sobre VIH/sida de es-
tudiantes de enfermería de las universidades de la frontera y austral 
de chile. Temuco - Valdivia. Chile, 2004”, que utilizaron estas mismas 
técnicas para indagar los conocimientos y las actitudes de las per-
sonas sobre diferentes temáticas. Dentro de las fuentes de validez y 
confiabilidad ver el apartado: Mecanismos encaminados a la validez 
y confiabilidad de la información.

Fases de la investigación

Fase 1: Construcción de proyecto y aval: mediante la revisión de lite-
ratura en Scopus, ScienceDirect, Web of Science se construyeron y 
validaron las categorías y subcategorías que conforman el estudio, 
junto a la estructura del proyecto de investigación. Según los proto-
colos para investigación cualitativa SRQR (Standards for reporting 
qualitative research) y COREQ (Consolidated criteria for reporting 
qualitative researc) se explicita la posición teórica del rol de la inves-
tigadora dentro de la investigación y las preguntas realizadas durante 
las entrevistas. Así como el procedimiento de toma y análisis de in-
formación. Se presentó al comité de ética de la universidad, junto a 
la institución dónde se realizó el proyecto para el aval ético necesario 
para poder iniciar el estudio.
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Fase 2: Recolección y análisis de información: con la aprobación de 
la dirección del Jardín Infantil se convocaron a participar en el estu-
dio a los distintos padres de familia. Sólo los padres que enviaron el 
consentimiento informado fueron invitados a participar en el grupo 
focal. La sesión grupal fue grabada para posterior análisis de la infor-
mación recolectada. Se tiene como herramienta la plataforma Excel 
para el registro de cada respuesta de los sujetos, en la que se genera-
ron los códigos de la presente investigación. Cabe aclarar que el gru-
po focal permitió que se orientará las entrevistas estructuradas, para 
precisar las interpretaciones sobre los conocimientos y actitudes.

La fuente de la que provino la información fue la Lluvia de ideas (LI), 
Entrevista (E) y Grupo Focal (GF) representadas como: LI, E, y GF res-
pectivamente. Las entrevistas fueron transcritas y revisadas dos ve-
ces por el director y la estudiante, posteriormente se seleccionaron 
unidades de análisis, mediante sistema de codificación abierta, es 
decir, se asignaron códigos axiales sobre los discursos dados por los 
participantes. La validez se realizó mediante la triangulación meto-
dológica entre instrumentos y participantes.

Se propusieron estos, ya que se presentó flexibilidad para ampliar la 
información cuando fuese necesario, sin embargo, las respuestas de 
los participantes no requirieron preguntas extras. De esa manera, se 
fue tomando la información obtenida para la elaboración de los re-
sultados y conclusiones.

Mecanismos Encaminados a la Validez y
Confiabilidad de los Datos

Se hizo la trascripción completa de la(s) entrevista(s) estructuradas y 
del grupo focal, las cuales fueron grabadas en audio y video para ha-
cer una transcripción de la información verbal y no verbal presenta-
da por los participantes. A cada transcripción se le realizó un proceso 
de codificación en relación con el objeto de estudio: conocimientos 
y actitudes. El proceso de codificación se encuentra en poder de los 
investigadores. A la generación de códigos axiales, se elaboraron me-
mos interpretativos realizando un análisis comparativo constante de 
las respuestas de cada participante. 
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Este proceso se repitió hasta alcanzar la saturación teórica en cada 
categoría de análisis. Cuando no se alcanzaba la saturación teórica 
se buscaron más entrevistas para aclarar las dudas con los temas que 
aún faltaban por aclarar con relación a los conocimientos y las actitu-
des sobre educación preescolar de los padres del jardín infantil. 

Esta saturación teórica fue acompañada de la triangulación entre los 
participantes y los instrumentos (entrevista, grupo focal y lluvia de 
ideas) para un refinamiento de los memos interpretativos sobre las 
categorías. Este procedimiento se logró a través de identificar en los 
discursos de cada participante los códigos emergentes (codificación 
abierta), depurándolos entre sujetos, es decir, seleccionando los có-
digos axiales que mejor ayudan a comprender a la investigadora para 
las categorías de análisis (codificación selectiva), con estos códigos 
selectivos generados se escribía un memo o relato interpretativo so-
bre cada participante. Posteriormente los códigos y memos interpre-
tativos construidos por la investigadora permitieron la construcción 
de los resultados de conocimientos y actitudes que tienen los padres 
sobre la educación preescolar.

Equipos 

Se realizó en un espacio privado, el cual, contó con las adecuaciones 
tecnológicas (computador, cámara y sonido), el encuentro virtual se 
hizo vía Meet, por motivos de la pandemia no se realizó ninguna en-
trevista presencial, de igual manera, se encendió la cámara para que 
todos los participantes se sintieran más cómodos, logrando realizar 
tanto la discusión del tema, como el diligenciamiento de la ficha de 
caracterización sociodemográfica y la actividad de lluvia de ideas. 

Consideraciones éticas

La investigación contó con aval de comité de ética y bioética de la uni-
versidad Santiago de Cali.
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Resultados

Los resultados se presentan organizados en torno al objeto de estudio 
sobre la educación prescolar durante la pandemia: a) conocimientos, 
y b) actitudes, desde la perspectiva de los padres de familia. Las ca-
racterísticas de los participantes y edades de ingreso de sus hijos a la 
educación preescolar se presentan en la tabla 1:

Tabla 1
Características sociodemográficas de los participantes del estudio

Sujeto Edad
Núme-
ro de 
hijos

Edad de 
hijos en 

años 

Estudios
realizados Sexo Estrato

Tiempo de ingre-
so a la educación 

preescolar

M1 43 años 1 6 años Administradora de 
empresas. Mujer 4 Desde los 3 años

M2 30 años 1 2 años

Contadora pública 
especialista en revi-

soría fiscal y auditoría 
forense Maestrante 

en administración es-
tratégica e innovación

Mujer 3 Desde los 4 meses

M3 44 años 1 2 años Bacterióloga Mujer 4 Desde los 20 meses

M4 40 años 2
1,10 
años.

2,4 años

ING Agrónomo con. 
Maestría en Adminis-
tración de empresas Mujer 4 Desde los 3 meses

M5 33 años 1 3 años Bachiller Mujer 2 Desde el año

M6 36 años 1 4 años Abogada Mujer 3 Desde el Año y 
medio

M7 41 años 2
1,11 
años

2,5 años
contaduría pública Mujer 5 Desde los 3 meses

M8 28 años 2
1,5 años
2,2 años

Independiente Mujer 3 Desde los 8 meses

P9 36 años 1 4 años
Administración de 
empresas – Ig en 

sistemas.
Hombre 3 Desde el año
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El rango de edad de los participantes se encontró entre 28 años a 44 
años de edad e ingreso a la educación preescolar de sus hijos desde 
los 3 meses hasta los 3 años de edad. 6 padres tienen 1 hijo y 3 padres 
2 hijos. 

En el grupo focal participaron 9 padres de familia: 8 mujeres y 1 
hombre, en la entrevista estructurada: 2 mujeres y 1 hombre. La en-
trevista se realizó posterior al grupo focal para buscar la saturación 
teórica, siguiendo el proceso de codificación de Vollstedt y Resat 
(2019). La tabla 2 reúne los códigos axiales encontrados a partir del 
objeto de estudio: conocimientos y actitudes. Según el protocolo del 
grupo focal se utilizó como pregunta foco entorno a la cual giro la 
discusión ¿Cuál es el principal problema para la educación de sus 
hijos actualmente?

Cabe resaltar, que se presentan los fragmentos más representativos 
de los memos interpretativos (ver resultados) sobre los conocimien-
tos y actitudes de los padres sobre la educación preescolar. En conse-
cuencia, se presenta la saturación encontrada.

Tabla 2
Codificación axial en torno al objeto de estudio (conocimientos y actitudes) sobre 
la educación prescolar durante la pandemia

Objeto de estudio Código axial

Conocimientos

Inicio de un proceso de formación

Limitación de su aprendizaje

Capacidad de llevar el control de todos los oficios

Enseñanza

Condiciones económicas difíciles

Falta de atención

Educación preescolar presencial
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Objeto de estudio Código axial

Actitudes 

Actitud negativa

Actitud positiva

Ejemplo y guía

Cercanía y conexión con los familiares

Actitud Neutra

Conocimientos sobre Educación Preescolar 

Si bien los conocimientos y los significados pueden confundirse se 
asume que el conocimiento es sobre la realidad, lo que supone que la 
realidad existe y que tenemos la capacidad de conocerla. Juzgar cómo 
es la realidad del mundo es por las creencias y acciones determinadas 
por un marco conceptual, por tanto, las respuestas que los padres de 
familia dan a la investigadora se fundamentan en un marco concep-
tual hasta el momento desconocido. Los códigos axiales encontrados 
son los conceptos que forman dicha representación conceptual, des-
de esta perspectiva la aparición en el discurso de medios y fines de la 
educación, aspectos éticos, económicos, sociales y políticos no fue-
ron encontrados como marco conceptual en los sujetos.

 La aproximación cualitativa abordada parte de los sujetos en una 
lógica inductiva, es decir, que como investigadora sabía que quería 
indagar sobre los conocimientos y actitudes sobre la educación prees-
colar en tiempos de covid-19, permitiendo que emerjan desde los par-
ticipantes los conocimientos y actitudes y no tanto, desde la teoría. 

Para el conjunto de participantes a lo largo de las entrevistas los cono-
cimientos sobre educación preescolar se asumen como: un inicio de 
un proceso de formación; enseñanza; la capacidad de llevar un equili-
brio laboral y maternidad; limitación de su aprendizaje; condiciones 
económicas difíciles; falta de atención y, educación preescolar pre-
sencial. Es decir, la aproximación al objeto de estudio conocimiento, 
tiene una lógica que se encuentra en el discurso de los participantes y 
no pretende definirse desde un autor o norma como referente. 
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Posterior a la información sociodemográfica, se muestran los resul-
tados de la lluvia de ideas más representativas. Cuando se preguntó 
acerca de la palabra -educación- contestaron lo siguiente: 

M2: Escribió: Crecimiento, Prospección, futuro; M3: Escribió: Retos, 
Compromiso, Hogar, Jardín, Amor, Vocación, Cuidado, Juego. Ante la 
segunda palabra –familia-, sus respuestas fueron: M6: Escribió: Com-
prensión, lealtad, ternura, calidez, paz; M7: Escribió: Amor, Respeto, 
Escuchar, Comprensión, Lealtad, Amistad, Cariño, Compartir, Unión. 
Cuando se preguntó acerca de la palabra -niños preescolares- contes-
taron lo siguiente: M1: “Habilidades, juego, desarrollo, rápido, com-
portamiento” (LI); M2: “Aprendizaje, desarrollo, crecimiento” (LI). Y 
para finalizar la lluvia de ideas se preguntó por el término -pandemia-, 
donde contestaron lo siguiente: M1: Enseñanza, encierro, aprendizaje, 
paciencia; M2: Oportunidad, estabilidad, cambio, casa, familia.

En efecto, los participantes consideran la educación preescolar como 
un proceso de formación como lo señalan:

M4: para mí la educación preescolar es como… educar es donde apren-
den muchas cosas, es la primera base que le dan a los niños, ese primer 
contacto a ese tema del aprendizaje nuevo, de la sociedad, es como eso, 
para mí… ese preescolar. (GF)

M6: eh…para mi… la educación preescolar es la preparación de los niños, 
inicio de la vida escolar… como dice la palabra preescolar… es la etapa don-
de se define la personalidad de ellos… donde se aprende, para mí, las cosas 
más importantes de la vida, de un ser humano, de una persona. (GF)

M8: con respecto a lo que han dicho si estoy de acuerdo para mí la etapa 
preescolar es el inicio de un aprendizaje y fundamentos conocimientos 
para la vida de los niños. (GF)

P9: Para mí… en esencia la educación preescolar es la base del entendi-
miento social de ese ser humano que está explorando y aprendiendo, en 
etapas fisiológicas, motoras y demás. (GF).

Además, se observa que los cambios principales surgidos en la educa-
ción durante la pandemia y profundizando el conocimiento de cada 
sujeto, fueron la limitación del aprendizaje de los niños como indica:
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M1: pues…mira…yo opino… que aquí lo más relevante que ha cambiado 
es la interactuación… por que un niño con tan poca edad lo que tiene 
que hacer es compartir con los demás chiquitos, y pues por el tema de 
esta pandémica y la modalidad virtual tiene pocas alternativas de so-
cializar con sus compañeros y enseñanza de su docente. (GF) 

La capacidad de llevar un equilibrio laboral y maternidad, como 
señala: 

M3: ok, yo opino que es un lado ingrato de la maternidad y paternidad, 
personalmente me parece que debería de existir un equilibrio, un tiem-
po para lograr tener un tiempo para sus hijos , digo equilibrio porque 
pensar quedarse solamente en casa sin trabajar no es algo que me hace 
feliz a mí, amo mi trabajo, amo lo que hago, todos como seres humanos 
tener un oficio, un talento u oficio o algo que le da un lugar útil en el 
mundo, y ese lugar útil para mí, es importantísimo como persona, no 
como mama, sino como persona, por eso estoy de acuerdo en laborar 
además de tener hijos, y me parece muy complejo las personas que tra-
bajan tiempo completo, porque siento que los niños son unas esponjitas 
que a estas edades van reproduciendo y haciendo todo lo que escucha y 
ven alrededor y es necesariamente tu compañía” (E); 

Y una gran enseñanza para los padres, considerada por las siguientes 
respuestas: 

M4: realmente nosotros sí hemos tenido que trabajar, inicialmente nos 
tocó cambiar la rutina... yo trabajar en la mañana para estar en la tarde 
con él, pero no es fácil, los niños chiquitos realmente ese tema de tratar 
de aprender algo en una pantalla es una locura y para uno intentar y lo-
grar que se queden allí sentado es muy difícil y sumado a eso, nosotros 
si seguimos trabajando medio tiempo más o menos, pero igual sentarse 
con Lorenzo es complejo, sin embargo pues si logramos compartir co-
sas y realmente el trabajo si da la oportunidad para estar con ellos, bas-
tante tiempo entonces aprender…e igualmente también uno aprende a 
valorar ese trabajo de las docentes, es increíble uno dice como hacen? 
Jaja [risa], si no tiene uno si no cinco, entonces totalmente tremendo, 
sin embargo, uno aprende a valorar ese trabajo tan duro y también a 
tener esa paciencia. (GF)



181

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

También, se muestra como los padres de familia tienen un conoci-
miento ante toda la situación actual, y porque posiblemente existe 
disminución de niños en la educación preescolar, se puede explorar a 
raíz de lo que contestaron:

M7: bueno yo creo que hay varios factores, y entre esos esta la parte eco-
nómica, ya que hay miles de personas que no pueden, otros por el mie-
do a que como hay tantas noticias que dicen que abusan de los niños, o 
maltratos entonces prefieren dejar al niño en casa con sus abuelitas o 
la tía... otros que tengo es por ejemplo la experiencia o tengo el espejo, 
por ejemplo yo tengo muchas amigas que ellas le temen a los jardines y 
lo que hacen es contratan a unan niñera, que hace de todo, los cuida le 
enseña desde la casa, creo que hay muchas factores por las cuales exis-
ten estadísticas que muestras esa deserción. (GF)

M8: yo pienso que hay varias cosas que han cambiado muchísimo y más 
ahora por la pandemia, ¡eh!... he escuchado y me han invitado mucho 
a participar de grupos donde expresan que se ha visto mucha decaden-
cia en la parte escolar, donde están haciendo falta alternativas o diná-
micas educativas, entonces por la situación de telestudio, simplemente 
dejan de asistir a clases por estar haciendo el trabajo o haciendo cosas 
de la casa, también pienso que existen padres con mucho miedo de que 
le peguen a sus hijos, por otro lado, están las mamas que quieren estar 
los primeros años de vida con sus hijos compartiendo, y claramente la 
parte económica si ha afectado muchísimo, siempre. (GF).

P9: bueno…Para mi concepto es un fenómeno que no da espera, la de-
serción en el ámbito preescolar puede verse afectado por los factores 
económicos, para muchas personas puede verse como un ahorro del 
grupo familiar, pues las actividades lúdicas y similares las puede hacer 
un miembro de la familia, sin analizar la falta que a ese infante le haga 
un entorno con más compañeros, a raíz de la pandemia debe ser mayor 
la deserción pues hubo pérdidas de trabajos y demás. (GF)

Del mismo modo, el pensamiento de los padres ante la dificultad de 
la falta de atención de los niños a las clases, lo definen como el prin-
cipal problema que ha surgido durante la pandemia; contestaron lo 
siguiente:
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M1: en mi caso el problema más grande y aunque le tengo paciencia a 
mi hija, ha sido la total falta de atención y concentración en este nuevo 
modelo escolar… por más de que uno le dice siéntate y presta atención, 
pasa un pájaro y lo voltea a ver… jajaja [risa], pero sí, creo que es una 
dificultad como madre poder hacer que preste atención. (GF)

M2: pues a ver teniendo 2 años mi niña, también es supremamente di-
fícil lo de la atención y concentración, aunque las tareas y actividades 
que le dejan son dinámico y colocarle a pintar, y que se unten y todo 
eso de la parte motriz, no lo vi tan malo, aquí es donde como que tenía 
esa oportunidad de enseñarle cosas que algún día quise, entonces si fue 
difícil, pero lo veo más por lado positivo. (GF)

M4: (…) lo más difícil es poderlos tener quietos frente a una pantalla, 
que cosa tan difícil, si hasta para uno es complicado porque me han to-
cado conferencias muy largas y tratar de concentrarse, no me imagi-
no para ellos, igualmente para ellos también el ejemplo es importante, 
cuando sus demás compañeros están prestando atención pues ellos tra-
tan de hacerlo también, pero sí creo que básicamente lo difícil es tener-
lo ahí y que presten atención. (GF)

Por último, los resultados en relación a la categoría de conocimien-
to, los padres de familia demostraron la preferencia de la educación 
presencial en tiempos de covid-19; se puede estimar respecto a los si-
guientes comentarios:

M3: mira… pues yo te hablo como bacterióloga y siempre le apostare a 
lo presencial para que el tema inmunológico se fortalezca, ósea no es 
normal que el sistema inmunológico madure y genere defensas si no 
hay contacto con microorganismos, eso es absolutamente necesario, 
así que para mí es super importante que Santi se unte de mocos de otros 
niños, popo de otros niños, y de todos los fluidos que pueda darse en el 
jardín de otros niños, porque eso es precisamente lo que va a fortalecer 
y a madurar su sistema inmunológico, como lo dije al principio es un 
voto de confianza enorme hacia las familias que hacemos parte del jar-
dín, porque es un voto de confianza como nos estamos cuidando en casa 
y a los hábitos y protocolo que tenemos para cuidarnos particularmen-
te en este momento, así que siempre diré presencialidad por siempre 
jaja [risa]. (GF)
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M5: “yo también opino que presencial, aunque suene loco, pero como 
lo dicen las demás mamas, así es como cogen defensas y comparta con 
los demás” (GF).

En este sentido, se exponen los hallazgos encontrados en relación al 
objeto de estudio de actitudes de los padres sobre la educación virtual 
de los preescolares en tiempos de covid-19; A continuación, se dan al-
gunas de las expresiones en referencia a la actitud negativa:

M1: Actitud negativa, sin duda alguna, yo hablo con mucha mamitas 
y pues hablamos de estos temas tan complicados, donde concluimos 
que los niños tuvieron un año de retraso, ya que sigo insistiendo que 
la parte del contacto de que ellos desarrollen todo tipo de interacción 
es supremamente importante para un adecuado aprendizaje… te doy 
un ejemplo mi niña antes se comunicaba bien y hablaba hasta por los 
codos, pero en estos momentos todo le da pena, y solamente tiene co-
municación fluida conmigo”. (E) 

M3: yo…creo que la actitud más grande fue la incertidumbre, fue una 
época muy incierta, igual sigo pensando que ha pasado un año de la 
pandemia y aún seguimos con esa actitud negativa de que va a pasar, 
por la vacunación, actitud negativa de que iba a pasar laboralmente y 
económicamente, yo soy empresaria. (GF)

M4: (…) más allá de que al principio tome esa actitud de miedo, de sobre-
protectora con mis hijos, realmente fue estresante yo no quería ni salir 
a la esquina, me tocaba porque estaba trabajando, de echo los niños yo 
no los dejaba salir, salieron mucho después de que paso esto, pero fue 
por esa sensación de miedo, es actitud negativa ante la muerte, inicial-
mente fue eso, también el tema de valorar no es fácil tratar y sentar a los 
niños para qué atiendan a la docente, eso de la pantalla también genero 
una frustración por que era casi imposible que se quedara sentado por 
más de 20 minutos, es agobiante, estresante…(GF).

M5: el principio de la pandemia, la verdad fue muy estresante, tuve 
también esa actitud negativa, es algo que uno no esperaba eso llego de 
repente a cambiarnos muchos hábitos que teníamos como familia, si 
para uno es difícil yo no me imagino para ellos, pero yo soy una perso-
na muy calmada, y a pesar de mis enojos, siempre intento demostrar la 
mejor cara, en esta situación uno aprende o aprende a tener paciencia.
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M7: (…) ha sido muy difícil más con XX, porque no hemos avanzado lo 
que él debía avanzar, por ejemplo el año pasado que fue todo ese proce-
so de la pandemia, que estuvo en transición… pues del grupo yo creo …
que fue el único que no aprendió ni a leer ni a escribir, fue super difí-
cil, fue muy frustrante para mí como mamá, porque yo dije listo tomo 
esta actitud de positivismo al inicio de toda esta situación pero a raíz 
del tiempo… que iban pasando los días, veía que mi niño no avanzaba 
entonces pue obviamente ya empecé como aburrirme a pensar y tomar 
esa actitud agresiva conmigo y con él. (GF)

P9: Pues lógicamente no es lo mismo estar detrás de una pantalla a que 
ellos tengan un espacio donde poder correr, donde poder desarrollarse, 
donde poder interactuar con otros niños de la misma edad, es negativo 
lástima que pues esto esté durando tanto y negativo también en cuanto 
al desarrollo de ellos porque no es lo mismo que les digan o que les dic-
ten tareas detrás de una pantalla a que ellos hagan tareas ejercitándose 
y mostrándole a sus otros compañeros mostrándole a la maestra y ha-
ciendo juegos y en espacios abiertos. (E)

Por otro lado, es importante mencionar que se fusionaron dos catego-
rías (actitud positiva y el rol que cumplen como padres de ser ejemplo 
y guía), ya que al compararlas resultó con información semejante, 
porque se logró analizar que los padres al tener una actitud positiva 
y ser ejemplo para sus hijos, logran de esta manera tener conexión y 
entender más a su hijo, ayudándoles para que se conviertan en per-
sonas instruidas, con buenos valores y capaces de integrarse en un 
mundo que cada vez se desarrolla más rápido. 

No y porque y se observa en los siguientes apartados: 

M1: con el rol de mamá… de ser su figura de ejemplo, continuamos con 
un comportamiento positivo jugando al rol de maestro, no perdiendo la 
disciplina de seguir haciendo tareas, de seguir insistiéndole que preste 
atención, por ejemplo, a la misma hora… siempre… a tal hora sentar-
nos a hacer la tarea… y así también tomamos la actitud de responsabili-
dad entregando todos los trabajos a tiempo... y así donde logro trasmi-
tir todo a ella. (GF)

M2: (…) tuve una actitud positiva de darle gracias a Dios que estamos 
vivos y sanos, de poder compartir con mi hija, tener el 100% atención 
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con ella, entonces si han sido actitudes malas y buenas, pensamientos 
buenos y malos, pero me quedo con lo positivo. (GF)

M6: (…) uno va entendiendo todo y pues llenarse de paciencia y buena ac-
titud ante toda esta situación, porque que más…ponerse también más uno 
como en el lugar de ellos, tomarse ese rol como que a sentarse y entendién-
dolos un poco, fue muy complicado llenarse de ese valor y seguir. (GF) 

M9: Pues para muchos o para todos, ninguno de nosotros estaba prepa-
rado… positivamente porque se mete uno en el rol del maestro y entien-
de muchas cosas que de pronto antes no lo hacía, cuando le tocaba sim-
plemente despacharlo desde la casa y que existan los profesores donde 
son los que se encargan de ellos, ahí es donde uno entiende muchas co-
sas como: la paciencia que tienen los profesores, como tienen de tiem-
po para dedicarle a ellos, agradecerles cómo los están educando, cosa 
que de pronto no hacía uno por estar laborando las 10 o 12 horas diarias, 
entonces para mí fue positivo porque se da uno cuenta del esfuerzo que 
hacen otras personas por los hijos de uno. (E)

Otra subcategoría encontrada fue la actitud de cercanía y conexión 
que tuvieron los padres de familia con sus hijos durante el confina-
miento; así lo expresaron los participantes:

M1: Dios mío… pues que te puedo decir… aunque creo que a pesar de 
que todo el esquema del aprendizaje dio un giro grande, yo he logrado 
darle las herramientas necesarias para que mi hija avance en su proceso 
de aprender, también … hemos pasado más tiempo junto a su padre… y 
fue algo muy valioso. (GF)

M2: lo veo más por el lado de una oportunidad, por más feo que suene la 
palabra COVID y confinamiento”, siento que ha sido una gran oportu-
nidad, aunque fue con temor al inicio, yo realmente a la calle no salía, 
y como lo dije antes mi hija se enfermó, entonces tuve mucho miedo 
al inicio, pero al final y si me preguntas ahora, lo veo con mucho opti-
mismo, porque me permitió reconocerme, reconocer mi hija, recono-
cer mi familia, conocer un poco más a mi esposo, estuve prácticamente 
siete meses donde mi mama, porque allá nos cogió la pandemia, enton-
ces después de eso los lazos se pudieron afianzar un poco más con mi 
esposo (…) (GF).
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M6: (…) mucho miedo por el covid-19, seguido a que pues el temor de 
que afectará gravemente a uno de mis familiares y también como las 
demás, por más de que pasó de forma inesperada sin esperar; valorar y 
tener paciencia para llevar todo “bien”, no resultó tan malo, y pues sí, 
tener en algún momento esa capacidad de poder convivir con tu familia 
de manera armoniosa, quedarse y amarse, fue algo muy lindo (GF).

También se pudo observar que un padre de familia, toma una actitud 
neutra ante todo lo sucedido en la actualidad; se logra evidenciar por 
la siguiente opinión: 

P9: Como en todos los casos de la vida, te trae cosas malas, cosas bue-
nas, ya tú decides como afrontarlo, me refiero a que nadie estaba pre-
parado para una situación como la que nos da la pandemia, al principio 
hubo un rechazo total, pero hay que sacar de las situaciones vividas las 
partes positivas y acoplarse al momento, aunque la zozobra y desespero 
están ahí, al no saber a veces que más hacer cuando la hora de clases 
termina virtualmente, si tienes que ser creativo y dar un poco más para 
que ellos aprendan (GF).

Discusión

Los resultados del estudio demuestran que, entre las cuatro palabras 
que se preguntaron a los padres de familia, el término “educación” 
fue el más difícil de definir o unificar. La mayoría de los padres de fa-
milia dijeron que al recopilar toda la información sobre cómo fue la 
educación para ellos en su momento, analizaban cómo ha cambiado 
su vida, como lo expresa el sujeto 7:

(…) es complejo porque ese tema de enseñarle a otra personita para que 
sea una grande, es difícil, uno como madre o padre no nace aprendido y 
a los padres se nos hace difícil, a pesar de que por más de que uno diga, 
yo lo educo, le doy las herramientas, yo le enseño, y así sea uno prime-
rizo o ya tenga hijos es muy complicada esa parte, aparte de toda una 
palabra muy amplia (madre 7; GF).

Maldonado (2017) explica que esta perspectiva de la educación 
como complejidad incluye un conjunto de disciplinas, enfoques 
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y dinámicas que surgen en relación a los contextos y tiempos 
que cada persona adquiere en la vida desde la infancia; dicho lo 
anterior se logra analizar que estos padres de familia determinan su 
pensamiento en relación a su profesión desarrollada a lo largo de su 
vida, lo que significa que como seres humanos se limitan a reproducir 
las experiencias educativas que han tenido significado en sus vidas. 

De manera similar, su investigación demostró que los seres huma-
nos necesitan tener información preestablecida y similar basada 
en sus valores y conocimientos propios sobre lo que se le cuestiona, 
ya que solo así pueden determinar de manera precisa la respuesta 
(Touriñan, 2008).

Por otro lado, en referencia al primer objetivo específico relaciona-
do con identificar los conocimientos de los padres de familia sobre la 
educación preescolar, se evidenció que la mayoría de los sujetos defi-
nen la educación preescolar como el inicio de un proceso de forma-
ción, o como los primeros pasos en el proceso formativo.

Es decir, que esta educación es primordial para el crecimiento y base 
del entendimiento social de cada niño a través de las experiencias que 
obtiene en las instituciones, ya que ahí se le ofrecen herramientas 
adecuadas donde aprenden métodos eficaces y logran de esta manera 
crear conocimientos y valores para desenvolverse en un futuro, como 
indica uno de los padres de familia: “Para mí… en esencia la educa-
ción preescolar es la base del entendimiento social de ese ser humano 
que está explorando y aprendiendo, en etapas fisiológicas, motoras y 
demás” (padre 9;GF). 

Esta opinión mencionada coincide con la investigación de Myers 
(1993), que muestra una relación de la educación preescolar y la psico-
logía, neurociencia y nutrición, señalando que los primeros años de 
vida son complicados y comprometidos en la formación de la perso-
nalidad del niño, las conductas sociales que presenta y la inteligencia 
que obtiene. 

Argumenta que durante los primeros 6 años de vida se integran los 
sistemas y vías cerebrales a medida que van sobreviviendo neuronas, 
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se van elaborando las vainas de mielina alrededor a las fibras nervio-
sas para la maduración del cerebro humano en donde cientos de cé-
lulas nacen y crecen, entonces se refuerza la razón de la necesidad de 
una educación temprana para que los niños adquieran experiencias y 
aprendizajes siendo eficaces por las interacciones con el entorno que 
hace el niño a lo largo de toda su existencia; cabe mencionar que si 
no existe un proceso adecuado en su desarrollo se verá un impacto 
desfavorable para el niño en su desarrollo cerebral.

Además, la Ley 115 de febrero 8 de 1994 de educación del congreso de 
la república de Colombia define la educación preescolar sobre el de-
sarrollo integral relacionado con aspectos biológicos, cognoscitivos, 
psicomotriz, socia-afectivo y espiritual, ya que, es en la interacción 
donde se crean nuevas experiencias pedagógicas y recreativas.

Por otra parte, con respecto a la segunda pregunta del cambio gene-
rado en la educación preescolar por la pandemia, se expone que los 
cambios influyen de forma negativa y positiva; como aspecto negati-
vo se observaron dos madres de familia donde mostraban que la poca 
interrelación de su hija con los demás compañeros es una gran limi-
tante para el aprendizaje adecuado; Se afirma esto, por la siguiente 
respuesta: 

Pues… mira… yo opino… que aquí lo más relevante que ha cambiado 
es la interacción… por que un niño con tan poca edad lo que tiene que 
hacer es compartir con los demás chiquitos, y pues por el tema de esta 
pandemia y la modalidad virtual tiene pocas alternativas de socializar 
con sus compañeros y enseñanza de su docente. (madre 1; GF)

Además, otra alteración relevante fue la escasez económica, el no te-
ner como pagar el colegio fue todo un reto lograr tomar el papel de 
maestra; así lo expresa la siguiente frase: “Viene muchos factores 
como la economía, fue tiempos difíciles para mí también como las 
demás mamitas, me sirvió mucho para tener más paciencia y amor 
hacia mis hijas, porque soy muy malgeniada (madre 8; GF).

Se debe agregar, que las opiniones anteriores, corresponden con una 
investigación de UNICEF (2020), donde demuestran que el cuidado, 
el cierre de instituciones y la educación en la primera infancia a ni-
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vel mundial ha sido gran impacto para las familias; además, especifi-
can que esta crisis ha puesto en conflicto a los padres para aprender a 
equilibrar todas las responsabilidades como el cuidado de los hijos y 
el empleo, con ello, analizan que en la vida cotidiana hubo un fuerte 
cambio en los niños y padres, donde la mayoría de niños perdieron 
tiempo de enseñanza, aprendizaje y han perdido la capacidad de te-
ner un entorno de interacción social para estimular su desarrollo; es 
posible que la anterior situación tenga consecuencias a largo plazo 
(Gromadaet al., 2020).

Frente al aspecto positivo se observa que en la educación durante la 
pandemia fue tener la capacidad de llevar el control de todos los ofi-
cios, como señala 

M3: ok, yo opino que es un lado ingrato de la maternidad y paternidad, 
personalmente me parece que debería de existir un equilibrio, un tiem-
po para lograr tener un tiempo para sus hijos , digo equilibrio porque 
pensar quedarse solamente en casa sin trabajar no es algo que me hace 
feliz a mí, amo mi trabajo, amo lo que hago, todos como seres humanos 
tener un oficio, un talento u oficio o algo que le da un lugar útil en el 
mundo, y ese lugar útil para mí, es importantísimo como persona, no 
como mama, sino como persona, por eso estoy de acuerdo en laborar 
además de tener hijos, y me parece muy complejo las personas que tra-
bajan tiempo completo, porque siento que los niños son unas esponjitas 
que a estas edades van reproduciendo y haciendo todo lo que escucha y 
ven alrededor y es necesariamente tu compañía. (E)

En lo anterior mencionado, existe una semejanza con la investiga-
ción de UNICEF (2020), donde exponen que los padres de familia 
fueron las personas que más tuvieron un cambio radical en su rutina 
cotidiana, donde el encierro repentino fue un golpe muy fuerte, pero 
debieron solucionar de manera rápida el aprendizaje de sus hijos en 
el hogar, el trabajo a distancia y cómo mantenerse saludable física y 
mentalmente, expresan información sobre la nueva realidad, que re-
quieren tiempo para acostumbrase al teletrabajo, al desempleo tem-
poral y la enseñanza desde casa que deben darle a sus hijos.

Además, los padres de familia afirman que durante todo este tiem-
po debieron desarrollar habilidades como una escucha activa, actuar 
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con ternura y paciencia, tener un sentido de humor sin dejar de lado 
los límites, y teniendo en claro que debieron organizarse de manera 
que las responsabilidades siempre se cumplieran. Otro aspecto rele-
vante que señalan en esta investigación fue resaltar lo positivo de lo 
que sucedió y para respaldar lo dicho lo consideran como: “muchas 
familias han aprendido a ser familias”. 

Además, se observa que otros cambios positivos surgidos fue en rela-
ción a las emociones, sentimientos y enseñanzas que dejó la pande-
mia, ya que lograron compartir, experimentar y fortificar la relación 
con sus parientes, intentando tomar un “rol” de docente mientras 
abrían las escuelas, a pesar de que al inicio se sentían temerosos y 
preocupados, el cambio se origina en la efectividad de la enseñanza 
de saber guiar a sus menores, evidenciándose la participación activa 
de los padres de familia (Gutiérrez, 2020); de modo como lo expresan:

Bueno… mira… para mí el cambio fue positivo a pesar de que en el mo-
mento que paso todo lo de la pandemia… pues yo me quede sin traba-
jo… entonces lo que dicen las mamitas es cierto, aprendí a conocer a mi 
hijo, porque realmente no lo conocía, por el trabajo que tenía tan escla-
vizante … al niño lo dejaba casi a las seis de la mañana y lo recogía a las 
6 de la tarde, yo llegaba a la casa y ya el niño estaba durmiendo enton-
ces… ¡eh!… ósea para mí fue bueno lo de la pandemia porque aprendí 
a conocer al niño, a compartir más con él, en esa parte… (Madre 7; GF)

(…) por el otro lado, también fue gran oportunidad para conocer a mi 
pequeña porque hay muchas cosas que uno no puede compartir con 
ellos por trabajar entonces como yo la recogía a las seis de la tarde y ya 
para ese momento estaba para el proceso de dormir y me permitió des-
cubrir cosas interesantes con mi hija, entonces para mi esos han sido 
algunos cambios que ha generado la pandemia, cambio, conocimiento 
y compartir. (madre 2; GF)

Respecto a los criterios dados por los sujetos, es importante mencio-
nar que los padres de familia que son profesionales y tienen la mayo-
ría de tiempo ocupado por su laboriosidad, son las personas que más 
tuvieron enseñanza y aprendizaje durante este tiempo en la pande-
mia, debido a que al tener disponibilidad de tiempo completo y poder 
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compartir con sus hijos, tuvieron ese espacio pasa valorar todo aque-
llo que no hicieron tiempo atrás. De forma semejante, Bernal (2020) 
en su investigación también señala que la pandemia, permitió a los 
padres de familia enfocarse y organizar su tiempo encontrándose y 
conociéndose un poco más en función de sus hijos. 

Siguiendo en la misma línea, con respecto a saber qué conocimien-
tos tienen los participantes hacia la educación preescolar, eviden-
cian las posibles razones que ellos estipulan sobre la disminución 
de niños en las escuelas, tal y como lo señalan los participantes, el 
factor económico es una de las problemática más relevante a largo 
plazo, ya que el proceso de educación y estudios de los niños depen-
de de la estabilidad económica de los padres, y de ahí deriva que los 
niños abandonen sus estudios (Muñoz, 2016); según la evidencia del 
presente estudio:

¡Wow! evidentemente y gracias a Dios no me ha pasado, pero creo que la 
disminución se debe en parte a los costos mensuales de las escuelas, es 
difícil y siempre lo ha sido el tema de encontrar un buen empleo como 
padres de familia, entonces las personas que no tiene esa capacidad de 
darles una buena educación a sus hijos por falta de recursos económi-
cos es super triste. (M1, GF)

Bueno… Para mi concepto es un fenómeno que no da espera, la deser-
ción en el ámbito preescolar puede verse afectado por los factores eco-
nómicos, para muchas personas puede verse como un ahorro del gru-
po familiar, pues las actividades lúdicas y similares las puede hacer un 
miembro de la familia, sin analizar la falta que a ese infante le haga un 
entorno con más compañeros, a raíz de la pandemia debe ser mayor la 
deserción pues hubo pérdidas de trabajos y demás. (P9, GF)

Con lo anterior, existe una simultaneidad con Valdez, Pérez, Cubillas 
y Moreno (2008), en su investigación así lo demuestran que entre las 
principales razones de la deserción escolar se encuentran los facto-
res económicos, siendo uno de las problemáticas que persisten desde 
hace años, por la insuficiencia de ingresos en el hogar para cubrir en 
su totalidad todos los gastos que proporciona una escuela, por ende, 
se vuelve necesidad tener un empleo para ingresar a los niños.
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Otro aspecto relevante y siguiendo con las razones estipuladas en este 
estudio se percibe que para los padres de familia existen dificultades 
notables en la educación actual, como: la falta de atención y las fa-
llas de internet; a pesar de los muchos e innovadores recursos tecno-
lógicos disponibles, el intento de convertir los hogares en pequeñas 
escuelas (Mendiola, 2020) ha implicado dificultades, desde la conec-
tividad hasta la falta de material de los padres para guiar un proceso 
educativo de sus hijos, se evidencian más en los estratos bajos de este 
estudio, así se expone por las siguientes opiniones: 

Pues a ver teniendo 2 años mi niña, también es supremamente difícil lo 
de la atención y concentración, aunque las tareas y actividades que le 
dejan son dinámico y colocarles a pintar, y que se unten y todo eso de la 
parte motriz, no lo vi tan malo, aquí es donde como que tenía esa opor-
tunidad de enseñarle cosas que algún día quise, entonces si fue difícil 
(…). (M2, GF)

En mi caso ha sido un poco más fácil ya que como esta tan chiquita, y 
envían las tareas por medio de WhatsApp, entonces cuando tenía tiempo 
me sentaba y las hacía con ella, aunque no puedo decir que todo fue per-
fecto, claro está, que en cualquier instante sentía que no podía, porque 
no es fácil tener como ese papel de enseñarles, cuando ellos lo ven a uno 
es como la mamá y en ese momento no como la “maestra”, igual me gus-
ta también por que participa bastante… ah y bueno… sin embargo otro 
problema importante en estos momentos, ha sido el internet, eso uy no 
se mantenía cayendo que problema para uno poderse conectar. (M5, GF)

Con base a lo anteriormente expuesto, se sugiere de un estudio rea-
lizado por Lepp, Barkley , Karpinski y Singh (2019), donde evidencia 
la realidad del aprendizaje en línea, donde la disminución de la aten-
ción en las clases por parte de los niños y adolescentes, sumado a que 
los docentes no tienen como supervisar lo que está haciendo el alum-
no durante las clases, pone el rol del cuidador o padre de familia en 
evidencia sobre el monitoreo y control de la actividad de su hijo, algo 
que sin duda, sí se podría manejar desde la presencialidad por parte 
del profesor.

Por lo tanto es de mayor relevancia el acompañamiento de los pa-
dres durante este sistema virtual, ya que como consecuencia re-



193

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

presenta un factor negativo adicional en el estado de ánimo de los 
estudiantes (Medina, 2020); Así se logra evidenciar también por la 
siguiente opinión: “(…) los infantes cambiaron sus hábitos sociales 
por el encierro, problemática que afecta su desarrollo psicosocial, 
emocional y muchos aspectos que son base fundamental en la base 
de valores que se viven en rutinas sociales” (P9, GF). A esto se suma 
un acceso desigual a conexiones de internet, donde los recursos y 
estrategias de aprendizaje afectan a los sectores de menores ingre-
sos, así lo expresa la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2020).

En relación con lo anterior, cabe mencionar que por todas las dificul-
tades que se presentan en la educación virtual, en esta investigación 
existió una preferencia hacia la educación presencial por parte de to-
dos los padres, exponiendo puntos de vista desde la teoría, donde re-
fieren lo importancia de vincularse, ya que es la manera más efectiva 
de lograr tener mecanismos de defensa sobre el virus; de esta manera 
se entiende en el siguiente apartado:

(…) Yo te hablo como bacterióloga y siempre le apostaré a lo presencial 
para que el tema inmunológico se fortalezca, ósea no es normal que el 
sistema inmunológico madure y genere defensas si no hay contacto con 
microorganismos, eso es absolutamente necesario, así que para mí es su-
per importante que Santi se unte de mocos de otros niños, popo de otros 
niños, y de todos los fluidos que pueda darse en el jardín de otros niños, 
porque eso es precisamente lo que va a fortalecer y a madurar su sistema 
inmunológico. (M3, GF)

Lo anterior, es una concepción que también ha sido subrayada en 
otras investigaciones, donde manifiestan que el proceso de socializa-
ción se inicia al nacer, cuando el niño se encuentra indefenso (Hol-
guín, 2011); de ahí la importancia de ofrecer estímulos y experiencias, 
para que el organismo humano sea capaz de poseer mecanismos de-
fensivos que le protejan de un virus (Enrique, 2009). Es por ello que es 
relevante la educación presencial, para la formación de habilidades 
físicas, cognitivas y sociales para cada niño, además, es donde crea 
experiencias para la socialización (Jurado, 2020). 
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En lo correspondiente al segundo de los objetivos, se aprecian actitu-
des negativas, positivas y neutras en esta investigación hacia la edu-
cación preescolar en tiempos de covid-19; Como se ha mencionado, 
este estudio evidenció algunas actitudes negativas de los padres hacia 
educación actual, donde se pudo analizar que al inicio de la pandemia 
surgieron problemas de salud mental, como ansiedad y miedo, cau-
sándole malestar y estrés, se expresa así por lo siguiente:  

 (…) Más allá de que al principio tome esa actitud de miedo, de sobrepro-
tectora con mis hijos, realmente fue estresante yo no quería ni salir a la 
esquina me tocaba porque estaba trabajando, de echo los niños yo no los 
dejaba salir, salieron mucho después de que paso esto, pero fue por esa 
sensación de miedo, es actitud negativa ante la muerte, inicialmente fue 
eso, también el tema de valorar no es fácil tratar y sentar a los niños para 
qué atiendan a la docente, eso de la pantalla también genero una frus-
tración por que era casi imposible que se quedara sentado por más de 20 
minutos, es agobiante, estresante(…). (M4, GF)

Lo anterior, es una concepción que también corresponde a Brooks, 
Webster, Smith, Woodland, Wessely y Greenberg (2020), donde su 
estudio demostró algunos factores estresantes durante la pandemia 
que se asocian con la salud mental, concretamente con síntomas de 
estrés significativamente altos, frustración, ansiedad y aburrimien-
to, por consecuencias de aislamiento, además, este estudio informó 
sobre los temores que tenían sus participantes sobre su propia salud 
o temores de infectar a otros.

De hecho, para reafirmar, según la evidencia del presente estudio se 
considera que una madre tuvo gran dificultad para ayudarle a su hijo 
a adaptarse a los cambios de la virtualidad, manifestando algún sen-
timiento negativo frente a la intolerancia, frustración y miedo de que 
su hijo se atrasara; esto se analiza a través del siguiente comentario:

Bueno … eh… ha sido muy difícil más con mi XX porque no hemos avan-
zado lo que él debía avanzar, por ejemplo el año pasado que fue todo ese 
proceso de la pandemia, que estuvo en transición… pues del grupo yo 
creo …que fue el único que no aprendió ni a leer ni a escribir, fue super 
difícil, fue muy frustrante para mí como mama, porque yo dije listo tomo 
esta actitud de positivismo al inicio de toda esta situación pero a raíz del 



195

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

tiempo… que iban pasando los días, veía que mi niño no avanzaba enton-
ces pue obviamente ya empecé como aburrirme a pensar y tomar esa ac-
titud agresiva conmigo y con él. (M7, GF)

Por otra parte, es posible constatar en este estudio y cabe recordar que 
se fusionaron dos subcategorías de la segunda categoría principal, 
donde muchas de las madres comentaron que adaptarse a este nuevo 
cambio de la virtualidad con una actitud positiva fue todo un reto, sin 
embargo teniendo siempre presente el rol que le corresponde como 
padres de familia, es necesario recalcar la participación activa de los 
padres de familia en los compromisos educativos, para más eficacia 
en el factor académico del niño (Tuesca et al., 2012), así intentaron 
adaptarse a una rutina donde, casualmente si se manejaba la virtuali-
dad pero ahora que ya se usa para sobrevivir implica grandes desafíos 
para ambos; según la evidencia el presente estudio:

(…) Continuamos con un comportamiento positivo jugando al rol de 
maestro, no perdiendo la disciplina de seguir haciendo tareas, de seguir 
insistiéndole que preste atención, por ejemplo, a la misma hora… siem-
pre… a tal hora sentarnos a hacer la tarea… y así también tomamos la ac-
titud de responsabilidad entregando todos los trabajos a tiempo. (M1, GF)

(…) “Después uno va entendiendo todo y pues llenarse de paciencia y bue-
na actitud ante toda esta situación, porque que más…ponerse también 
más uno como en el lugar de ellos, tomarse ese rol como que a sentarse 
y entendiéndolos un poco, fue muy complicado llenarse de ese valor y 
seguir. (M6, GF)

“Pues para muchos o para todos, ninguno de nosotros estaba prepara-
do… positivamente porque se mete uno en el rol del maestro y entiende 
muchas cosas que de pronto antes no lo hacía, cuando le tocaba simple-
mente despacharlo desde la casa y que existan los profesores donde son 
los que se encargan de ellos, ahí es donde uno entiende muchas cosas 
como: la paciencia que tienen los profesores, como tienen de tiempo 
para dedicarle a ellos, agradecerles cómo los están educando, cosa que 
de pronto no hacía uno por estar laborando las 10 o 12 horas diarias, en-
tonces para mí fue positivo porque se da uno cuenta del esfuerzo que 
hacen otras personas por los hijos de uno. (P9, E)
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Para Martínez (2020), es fundamental que los padres propicien ins-
tancias de diálogo y de relacionamiento con sus hijos, porque antes de 
aprender académicamente, se debe recordar que los niños son seres 
sociales, donde deben de desarrollar habilidades y capacidades para 
desenvolverse con seguridad, autoestima y resiliencia. Cabe recalcar 
que esta pandemia ha sido un desafío de la formación remota, para 
que los padres de familia tomaran la responsabilidad de afrontar di-
versidad de situaciones, por ello es importante hacer uso adecuado de 
herramientas digitales y acompañamiento que permitan una interac-
ción frecuente (Bosada, 2020).

Todas estas opiniones se relacionan también con el informe de CE-
PAL-UNESCO (2020), donde exponen la necesidad de mantener la 
continuidad del aprendizaje e implementación de formas en adop-
ción, priorización y ajuste durante el confinamiento; apuntando a 
que el personal educativo y los padres de familia son los actores prin-
cipales en la educación virtual, así demuestran que el éxito de la edu-
cación remota es el papel de los padres de familia como apoyo, brin-
dando las estrategias, el papel activo y paciente, logrado así afrontar 
satisfactoriamente el curso. 

Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE, 2004) sostiene que, como personas responsables, se de-
bería de tomar muy enserio la idea de que la educación es tarea de 
todos, donde se deben de aceptar sus logros y limitaciones actuales 
son, también, el resultado de la compleja interacción del trabajo de 
las escuelas con el de las familias y el de toda la sociedad.

Por otra parte, en relación a la actitud de cercanía y conexión de los 
padres de familia hacia sus hijos en confinamiento, fue demostrado 
en este estudio a raíz de la siguiente frase:

Dios mío… pues que te puedo decir… aunque creo que a pesar de que todo 
el esquema del aprendizaje dio un giro grande, yo he logrado darle las 
herramientas necesarias para que mi hija avance en su proceso de apren-
der, también … hemos pasado más tiempo junto a su padre… y fue algo 
muy valioso. (M1, GF)



197

Psicología y Salud Mental Durante el Periodo de Pandemia y Postpandemia de COVID-19: 
Experiencias y Construcciones desde la Universidad

Lo veo más por el lado de una oportunidad, por más feo que suene la pa-
labra COVID y confinamiento”, siento que ha sido una gran oportunidad, 
aunque fue con temor al inicio, yo realmente a la calle no salía, y como lo 
dije antes mi hija se enfermó, entonces tuve mucho miedo al inicio, pero 
al final y si me preguntas ahora, lo veo con mucho optimismo, porque 
me permitió reconocerme, reconocer mi hija, reconocer mi familia, co-
nocer un poco más a mi esposo, estuve prácticamente siete meses donde 
mi mama, porque allá nos cogió la pandemia, entonces después de eso 
los lazos se pudieron afianzar un poco más con mi esposo (…). (M2,GF)

Esta situación del confinamiento, es un factor relevante para desen-
volver incertidumbre y temor, pero a raíz del tiempo se les ha permi-
tido a muchos de los participantes reencontrarse y volver la mirada 
a los afectos y la unión familiar, lograron entender que tener una ac-
titud positiva iba a mejorar la mayoría de situaciones, de esa manera 
hubo mayor conciencia de los participantes; así como lo demuestra 
esta investigación con el siguiente comentario: 

Bueno si… mucho miedo por  el covid-19, seguido a que pues el temor 
de que afectara gravemente a uno de mis familiares y también como las 
demás, por más de que paso de forma inesperada sin esperar, valorar y 
tener paciencia para llevar todo “bien”, no resultó tan malo, y pues sí, 
tener en algún momento esa capacidad de poder convivir con tu familia 
de manera armoniosa y quedarse y amarse, fue algo muy lindo. (M6, GF)

Respecto a lo anterior, un estudio elaborado por Ortega (2020), expre-
sa que el 80 por ciento de los padres sienten que han creado un laso de 
complicidad con sus hijos durante el confinamiento y esto ha servido 
para mejorar la relación con ellos.

Para finalizar, se observa que en la última categoría un padre de fa-
milia expresó tener una posición neutra ante la situación actual, se 
logra evidenciar por la siguiente expresión: 

Como en todos los casos de la vida, te trae cosas malas, cosas buenas, 
ya tú decides como afrontarlo, me refiero a que nadie estaba preparado 
para una situación como la que nos da la pandemia, al principio hubo 
un rechazo total, pero hay que sacar de las situaciones vividas las partes 
positivas y acoplarse al momento, aunque la zozobra y desespero están 
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ahí, al no saber a veces que más hacer cuando la hora de clases termina 
virtualmente, si tienes que ser creativo y dar un poco más para que ellos 
aprendan. (P9,GF)

Estos hallazgos difieren de la investigación de Velázquez (2020), don-
de expone las actitudes positivas y negativas de la educación virtual 
omitiendo una actitud neutra, donde expresa que los padres de fami-
lia se les dificultad tener un amplio recurso de aprendizaje, es decir, 
toman una actitud negativa hacia los estudiantes, y por el aspecto 
positivo demuestra que las plataformas virtuales favorecen la capaci-
dad de que los estudiantes tengan estrategias para manejarlas, de esta 
manera también afirma que los padres pueden tener un seguimiento 
más individualizado para el aprendizaje de sus hijos. 

También un estudio de Pulido (2017), donde expresa que la mayoría 
de los participantes en su estudio tomaron una actitud favorable, ya 
que la percepción de ellos es que la educación virtual ayuda a los di-
versos aprendizajes con facilidad, es decir, se logra de manera rápida 
las actividades que se necesitan hacer, como video conferencia, foros, 
email, clases, y la adquisición de competencias en el aprendizaje. 

En ese sentido, es importante ampliar una investigación en otras 
instituciones educativas para corroborar si existe en las actitudes de 
los padres posiciones neutras ante la educación virtual de sus hijos, 
porque una posición neutra puede estar relacionada con algunos 
funcionamientos de las mismas dinámicas familiares a causa de la 
pandemia, es decir, pensar que cuando estamos deprimidos se toma 
una posición indiferente a lo que está sucediendo; de esa manera, se 
puede inferir que las actitudes se forman a partir de las creencias que 
cada persona tiene en relación con algún objeto o situación, siempre 
el pensamiento de los humanos va a variar su contenido dependiendo 
de la creencia que tenga y la validez que se le dé (Jurado, 2020).

Conclusiones

Para concluir, respecto a los resultados de esta investigación sobre los 
conocimientos y actitudes que tienen estos padres de familia ante la 
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educación en tiempos de covid-19, señalando en detalle la importan-
cia de involucrar a los padres en el proceso educativo, se obtuvo que, 
como personas de su grupo familiar tuvieron que involucrase de ma-
nera precipitada entendiendo que no es fácil el desenvolvimiento de 
estas actividades educativas. 

Los participantes como cuidadores son figuras fundamentales por 
ser quienes identifiquen las necesidades para que sus hijos cumplan 
las metas educativas, de esta manera, se observó el gran reto de res-
ponsabilidad como figuras de ejemplo para apoyar a cada preescolar, 
teniendo la disponibilidad y la paciencia para lograrlo. 

Cabe mencionar que, aunque haya sido un gran reto para los padres 
de familia que en su día a día tomaban tiempo completo para su labo-
riosidad, toda la situación actual, les ha dado oportunidades para for-
tificar la relación con su familia e hijo en particular, logrando tener 
tiempo y momentos donde se sienten que cumplen un rol de padre 
y/o madre adecuada, tomando una actitud positiva para la continui-
dad de un aprendizaje adecuado. 

Además, las madres y el padre de esta investigación, tuvieron sus di-
ferentes estrategias para llevar a cabo el proceso educativo virtual 
de manera más eficaz, sin embargo, en diferentes ocasiones se logró 
evidenciar que los participantes manifiestan sus actitudes negativas 
como temor y angustia al no tener siempre las herramientas necesa-
rias para ayudar a sus hijos a nivel educativo y personal. 

Explorar los conocimientos de los padres de familia en esta investiga-
ción se logra ver que tienen un panorama amplio y a la vez resaltan la 
importancia de la educación preescolar ya que ahí, se forman como 
personas y es donde reciben de acuerdo a su edad las herramientas 
necesarias para un buen desarrollo pedagógico idóneo, además, con-
sideran que es el primer paso de formación para el crecimiento y de-
sarrollo integral de cada niño a través de las experiencias que obtiene 
al relacionarse y cada vez más observaban como sus hijos iban avan-
zando, obteniendo ventajas además de habilidades en el desenvolvi-
miento y los aprendizajes.
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Eventualmente expresaron la incertidumbre del impacto negativo 
hacia sus hijos que generó esta pandemia , donde se vio de manera 
evidente la afectación por el aislamiento social y la dificultad que 
tienen para que los niños pequeños se quedaran quietos mientras se 
daba la clase virtual. 

Se constata entonces, que para los estudiantes la falta de integración 
con sus compañeros y los cierres de las instituciones fueron cambios 
negativos hacia la interacción y comunicación, ya que muchos ni-
ños no han logrado tener éxito en la parte académica  y otros niños 
han tenido muchas limitaciones sociales, es así, ya que fue percibi-
do en este trabajo, donde la mayoría de participantes, expresaron su 
frustración ante el poco avance que han tenido sus hijos en este año 
y medio de la cuarentena; en vista de las experiencias negativas los 
participantes en respuesta a la preferencia de educación presencial 
o virtual, optaron por mantener la modalidad presencial tomando la 
decisión de llevar a sus hijos al jardín infantil.

Dicho de otra manera y más detalladamente, se muestra una madre 
de familia, de profesión bacterióloga donde expresa la importancia de 
la educación presencial, y explica teóricamente que es un mecanismo 
de crear anticuerpos ante el covid-19, es el contacto directo con mi-
crorganismos, es decir, la socialización con los demás compañeros.

Considerando de manera importante otro aspecto que determina la 
percepción de los participantes es la deserción y la disminución de los 
estudiantes en preescolar, donde expresaron principalmente que un 
factor que lleva a esto es la disminución económica en cada hogar, si 
bien es evidente en Colombia con la pandemia aumentó más, ya que 
muchos quedaron sin trabajo y esto aumenta las dificultades para sol-
ventar situaciones en cada grupo familiar, expresan que el impacto 
de pobreza es una de las causas más tristes que puede existir, ya que 
lastimosamente no es fácil tener un buen empleo estable.

Por último, ya describiendo detalladamente los resultados de esta 
investigación se logra deducir que son útiles para quienes se interesen 
en los estudios sobre conocimientos y actitudes de padres de familia 
a nivel educativo de sus hijos. Por lo tanto, la gran diversidad de 
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análisis e interpretación en esta investigación abre puertas a futuras 
profundizaciones sobre el tema.
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Resumen

El compromiso y la participación de los estudiantes son factores de 
particular importancia para el campo educativo, debido a su relación 
con los procesos de permanencia en la escuela, el aprovechamiento 
de oportunidades de aprendizaje y el logro de cumplimiento de me-
tas académicas. Por medio de esta investigación se pretende indagar 
cómo estos dos factores posiblemente se vieron afectados durante la 
implementación de las clases mediadas por TIC durante la pandemia 
en el 2020, las cuales surgieron como metodología de aprendizaje de-
bido a que la pandemia obligó a los diferentes espacios de interacción 
social e instituciones académicas a entrar en confinamiento, entre 
ellos las universidades, donde los estudiantes por medio de platafor-
mas virtuales recibían la información de sus clases desde un compu-
tador en su casa, con múltiples distractores como el uso de disposi-
tivos electrónicos, situaciones del hogar e incluso la realización de 
actividades domésticas.

La posibilidad de investigar sobre estos cambios en el contexto edu-
cativo desde la experiencia de quienes están viviendo este proceso, 
entre ellos los estudiantes, puede facilitar reconocer las característi-
cas de la experiencia de estos en los entornos virtuales y su relación 
con las herramientas utilizadas, las cuales permitan descubrir opor-
tunidades que desarrollen una planificación estratégica de la comu-
nicación educativa.

Palabras claves: pandemia, estrategias educativas, compromiso y 
participación

Abstract

Student engagement and participation are factors of particular 
importance for the educational field, due to their relationship 
with the processes of permanence in school, the use of learning 
opportunities and the achievement of academic goals. This research 
aims to investigate how these two factors were possibly affected 
during the implementation of ICT mediated classes during the 
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pandemic in 2020, which emerged as a learning methodology due 
to the fact that the pandemic forced the different spaces of social 
interaction and academic institutions to enter confinement. among 
them universities, where students through virtual platforms 
received the information of their classes from a computer at home, 
with multiple distractions such as the use of electronic devices, home 
situations and even the performance of domestic activities.

The possibility of researching these changes in the educational context 
from the experience of those who are living this process, including 
students, can facilitate the recognition of the characteristics of their 
experience in virtual environments and their relationship with the 
tools used, which allow discovering opportunities that develop a 
strategic planning of educational communication.

Keywords: pandemic, educational strategies, commitment and 
participation.

Introducción

Los motivos que nos llevaron a investigar los posibles cambios en el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes universitarios durante la 
implementación de las clases mediadas por TIC son las situaciones 
que como estudiantes universitarias hemos percibido a nivel perso-
nal y en nuestros compañeros, argumentando en primer lugar por la 
relevancia social que tiene el proyecto.

Ya que por medio de la indagación de los efectos que han presenta-
do los jóvenes universitarios en su compromiso y participación en el 
proceso de aprendizaje mediado por TIC, los estudiantes después de 
reconocer los efectos que han presentado en este cambio de metodo-
logía podrán trabajar en el fortalecimiento de su participación y com-
promiso por medio de estrategias de aprendizaje. 

También consideramos las implicaciones prácticas que puede tener 
esta investigación para evaluar y transformar la metodología del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases mediadas por TIC, 
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llevando este proyecto a un análisis más detallado, podrían crearse 
estrategias que fortalezcan el interés de los estudiantes y así pueda 
afianzar su participación y compromiso, conociendo los efectos que 
ha traído el cambio a las clases mediadas por TIC se puede transfor-
mar y mejorar su metodología y los estudiantes trabajar en su com-
promiso y participación.

Este trabajo también responde a una inquietud a nivel personal dado 
que muchos compañeros han reportado durante diversas actividades 
que se han realizado en el grupo mediante el programa de servicio de 
acompañamiento (PSIGUEME) que la Universidad Libre, seccional 
Cali, le ofrece a los estudiantes de Psicología y las distintas encuestas 
y debates realizados dentro de las clases, donde se encontró una gran 
falta de motivación, sentimientos negativos hacia esta nueva moda-
lidad y falta de compromiso en el proceso que se está llevando a cabo 
como lo es el pregrado, debido a que no encuentran estímulos que los 
ayuden a llevar a cabo este, por estos motivos consideramos que estos 
factores son esenciales para entender la importancia de la investiga-
ción y los beneficios que podría traer al conocimiento.

A finales del año 2019 se presentó un brote epidémico de neumonía 
de causa desconocida en la población de Wuhan – China, el cual fue 
nombrado covid-19. El desconocimiento de este virus y sus afecciones 
en el cuerpo humano, además de su expansión por el mundo obligó a 
la OMS a declarar un estado de alerta sanitaria. 

En Colombia se empezaron a tomar medidas para esta pandemia des-
de mitades de marzo de 2020. El inicio de la pandemia en Colombia 
obligó a los jardines, colegios y universidades a interrumpir sus cla-
ses, al principio se dio una semana de receso a los estudiantes para 
controlar los posibles casos positivos en el país, ante la gravedad del 
contagio se decidieron tomar medidas más estrictas como la cuaren-
tena obligatoria. 

Las estrategias que se propusieron para el desarrollo de las activida-
des académicas fue iniciar con las clases mediadas por TIC, es decir, la 
asistencia a clases por medio de una plataforma virtual como Zoom, 
Meet, Teams, etc. Estas estrategias del aprendizaje mediado por las 
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TIC ya se venían planteando años antes de la pandemia, se proponían 
actividades académicas virtuales, foros o clases alternativas media-
das por la virtualidad. 

La pregunta problema de esta investigación surge en el interés de in-
dagar los efectos que se han generado en el cambio del escenario pre-
sencial al virtual del proceso enseñanza-aprendizaje.

El miedo y la incertidumbre que ha generado la virtualidad también 
ha llevado a los estudiantes a sentirse frustrados y con ira respecto a 
la situación, que si bien no solo los ha desmotivado en su desempeño 
académico sino también influenciado en su vida personal. 

Según Macias Quiñonez, y Yucra 2021, algunas percepciones psico-
sociales durante el confinamiento son el miedo, la ira, la angustia, 
el enojo, el estrés, la angustia, el cansancio, la soledad entre muchas 
otras, que son percibidas de manera diferente por cada persona, de-
jando en evidencia que la salud mental y la educación se vieron im-
pactadas por la pandemia (p. 38). En un estudio reciente realizado 
en México, sobre la percepción psicosocial de los estudiantes ante 
las medidas tomadas por el confinamiento se logra evidenciar sínto-
mas en los estudiantes encuestados con relación a las percepciones de 
nuestros compañeros de clase:

Las percepciones psicosociales predominantes en las comunidades 
educativas de EMS en México son la preocupación, el estado de aler-
ta, la ansiedad, la incertidumbre, el aislamiento, el estrés, el miedo, 
el cansancio, la inquietud, la curiosidad, la tristeza, el temor, la ten-
sión y el enojo. De ellas la preocupación, el estado de alerta y la ansie-
dad o angustia psicológica, la incertidumbre, el aislamiento, el estrés 
y el miedo son las percepciones psicosociales más presentes entre la 
comunidad escolar (Macias et al., 2021, p. 42).

Es importante la consideración de los anteriores síntomas 
mencionados a raíz de la pandemia, ya que retomando a Ferrel, 
Ferrel. y Vélez, nos plantean que si bien el rendimiento académico 
se determina por aspectos cotidianos como el esfuerzo, la capacidad 
de trabajo, la intensidad de estudio, sus competencias, aptitudes, 
personalidad, atención, motivación, memoria, medio relacional, 
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recursos tecnológicos, también este rendimiento se puede ver 
afectado por factores psicológicos o emocionales como la ansiedad, 
depresión o autoestima, manifestados como nerviosismo, falta o 
exceso de sueño, incapacidad para concentrarse, apatía y, en casos 
extremos, depresión profunda y la afectación de otros factores no 
cognitivo (2014).

Durante la implementación de las clases mediadas por las TIC tam-
bién hemos percibido comentarios de frustración, enojo y desmoti-
vación entorno a esta nueva metodología de enseñanza por parte de 
los docentes, quienes no estaban preparados tampoco y su adaptabi-
lidad ha sido un trabajo difícil.

Estas situaciones que hemos evidenciado nos llevaron a plantearnos: 
¿Qué posibles cambios surgieron respecto a la participación y compro-
miso de los estudiantes del programa de psicología de la universidad li-
bre–seccional Cali, durante las clases presenciales y las clases mediadas 
por las TIC, en los periodos 2019-2/2021-1? La emergencia sanitaria se 
presentó en Colombia a principios del año 2020, las actividades edu-
cativas fueron retomando la presencialidad a mitades del año 2021 
iniciando con una alternancia en la metodología de las clases, y a 
finales de este año las clases retornan a la presencialidad total.

Los objetivos de esta investigación están orientados a Describir los 
posibles cambios de los estudiantes de la facultad de salud de la Uni-
versidad Libre – seccional Cali respecto a la participación y compro-
miso en la implementación de las clases mediadas por las TIC entre 
los periodos 2019-2 y 2021, a partir de la identificación de cómo se 
da la participación y el compromiso de los estudiantes antes de la 
implementación de las clases mediadas por las TIC. Y la compara-
ción de la participación y el compromiso de los estudiantes antes y 
durante la implementación de las clases mediadas por las TIC

Marco Conceptual

Dentro de este marco, se encuentran conceptos relevantes relacio-
nados con la problemática planteada, desde una perspectiva socio-
cultural que va a tener en cuenta todas estas definiciones para el 
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aprendizaje, como la diferenciación entre aprendizaje a distancia y 
aprendizaje mediado por las TIC, y el por qué se escogerá este último 
para la investigación, también se encontrará la relación entre el com-
promiso, la participación y la motivación con el aprendizaje mediado 
por las TIC.

Como autor de primera mano consideramos relevante tener en cuen-
ta a Lev Vygotsky, referenciado por Regader (2017), este menciona 
que debido a su perspectiva y teoría sociocultural tenemos en cuenta 
la participación proactiva de los estudiantes con el ambiente que les 
rodea, y esto va a permitir que exista un desarrollo cognoscitivo. 

Esto ocurre gracias al proceso colaborativo que se está presentando y 
que va a promover el desarrollo de actitudes y comportamientos don-
de se va a lograr adquirir y reproducir la información que se obtiene, 
lo que va a permitir desarrollar la solidaridad, la motivación, el com-
promiso y el sentido de grupo que se van a aplicar en la solución de 
problemas en la realidad social que se vive (Rodríguez, 2011). 

Vygotsky (1979), señala que para el estudiante en el contexto educati-
vo siempre va a existir una historia previa, ya que se ha tenido expe-
riencias antes de entrar en la fase educativa, por lo tanto, el aprendi-
zaje y el desarrollo están interrelacionados durante todo su proceso. 

Existen dos niveles dentro de estos, donde uno se refiere al nivel evo-
lutivo real, el cual va a tener en cuenta las funciones mentales del 
estudiante que le va a permitir realizar actividades por sí solo, y el 
segundo, se refiere al nivel de desarrollo potencial, es decir los estu-
diantes que van a requerir de alguna ayuda para poder resolver cierta 
actividad. 

Y gracias a estos dos niveles se puede conocer la zona de desarrollo 
próximo, la cual va a determinar todos esos procesos mentales que 
no han madurado totalmente en el estudiante pero que están en el 
proceso (Carrera et al., 2001).

Por otro lado, es muy importante retomar a Barbara Rogoff (1997), la 
cual, mediante la teoría sociocultural, observa la participación como 
el proceso por el cual los individuos transforman su comprensión y 
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su responsabilidad en el grupo a través de su propia participación, la 
cual cambia a las personas y las prepara para tomar parte en otras 
actividades. 

La visión que la participación ofrece sobre la forma en la que se pro-
duce el desarrollo y el aprendizaje, implica una perspectiva donde se 
ven los roles activos y cambian muy dinámicamente.  Según la autora 
la participación juega un rol muy importante en el aprendizaje, pues 
por medio de estos se están dando en marcha los esfuerzos creativos 
de comprensión y contribuye a la actividad social, lo cual todo va a 
implicar la construcción de puentes entre las distintas formas que 
existen de poder entender una situación (Rogoff, 1997).

Dicha perspectiva logra tener en cuenta tres ideas básicas que consi-
deramos relevantes para la comprender la relación entre la teoría y la 
investigación, la primera es el desarrollo psicológico visto de manera 
prospectiva, es decir, ya que como siempre se miran las capacidades 
que el niño domina, se tendrá un mayor interés en el surgimiento de 
lo que es nuevo y los procesos que están en desarrollo. 

La segunda idea es que los procesos de aprendizaje ponen en marcha 
los procesos de desarrollo, por lo tanto, resulta que las instituciones 
como la escuela o la universidad se encargan de la promoción del 
desarrollo psicológico del estudiante. Y por última idea está la 
intervención de otros miembros del grupo social como mediadores 
entre cultura e individuo, esta es esencial para el proceso de desarrollo 
infantil (Carrera et al., 2001).

Desde los planteamientos que realiza esta teoría sociocultural, el 
aprendizaje es un proceso que va a beneficiar tanto cognitiva como 
socialmente dentro de un contexto colaborativo, por lo tanto, este 
se da mediante la observación y la participación entre los indivi-
duos presentes y por medio de elementos culturales. Las habilida-
des mentales superiores aparecen gracias a la interacción que se 
presenta con otras personas y elementos culturales, generando ha-
bilidades en el individuo que interioriza, y le permiten operar por sí 
mismo (Antón, 2010).
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Es importante aclarar que en el presente proyecto nos referimos al 
aprendizaje mediado por las TIC, estas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, son definidas por la ley colombiana como “el 
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáti-
cos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, pro-
cesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 
voz, datos, texto, video e imágenes” (Art. 6 Ley 1341 de 2009).

Es importante diferenciar estas de lo que es el aprendizaje a distancia, 
ya que Tenorio (2015), explica que las TIC a medida que han pasado 
los años se han ido convirtiendo cada vez en algo esencial que se in-
volucra en el ámbito educativo, por lo cual estas tecnologías (TIC), 
no son útiles simplemente para el uso técnico que se le da, sino que 
también han resultado ser muy importantes en las relaciones socia-
les e interpersonales, logrando que los procesos educativos tengan 
cambios en la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes, per-
mitiéndoles disponer de información y generar el conocimiento en 
los ambientes educativos.

Por otro lado, el aprendizaje a distancia se diferencia de este debido a 
que según Conde (2003), este es un tipo de enseñanza donde se prac-
tica el autoaprendizaje, esto quiere decir que existe un profesor que 
va a guiar, pero el alumno se desenvuelve autónomamente ya que no 
existe una frecuencia y duración de asesorías de los temas que sean 
constantes, lo cual en este caso de investigación no se estaría aplican-
do de esta forma. 

También debemos tener en cuenta la modalidad de educación presen-
cial, debido a que por medio de esta se brindaba el proceso de enseñan-
za – aprendizaje desde un inicio, esta según Torrealba Peraza (2004), es 
un acto comunicativo donde el docente enseña sus clases en el mismo 
lugar y tiempo con sus alumnos físicamente, y el cual le brinda ciertos 
elementos al docente como la retroalimentación y la autorregulación, 
que va a permitir conocer cuándo los alumnos no han comprendido 
un tema, para poder reelaborar y expresar de manera diferente para 
que los estudiantes capten la temática (Romero et al., 2014).
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Según Gallimore y Tharp (1990), la enseñanza en la teoría sociocultu-
ral es el proceso que se utiliza para seguir el proceso de los estudiantes 
y ayudarlos a desarrollar sus funciones mentales, este proceso es se-
guido por el docente quien lo ayuda a través de la zona de desarrollo 
próximo por medio de los recursos y elementos necesarios para rea-
lizar una actividad, y estos son utilizados por el estudiante de forma 
independiente hasta interiorizarlos (Villalobos, 2006).

Existen dos variables que consideramos esenciales para conocer 
los efectos de los estudiantes pre y durante las clases virtuales, la 
primera es el compromiso, el cual es considerado muy importante 
para poder inferir el desempeño académico al que pueden llegar 
los estudiantes, (Appleton, Christenson y Furlong, 2008;  Shernoff 
y Schmidt, 2008; Weiss et al., 2010), consideramos este también re-
levante ya que como lo mencionan Finn (1989), Jimerson, Campos 
y Greif (2003) este nos va a mostrar los indicadores que presentan 
en el abandono escolar y el grado de involucramiento al que pueden 
llegar los estudiantes con su institución educativa y su ocupación en 
esta (Sandoval et al., 2018). 

Y como segunda variable tenemos la participación, esta resulta ser 
bastante significativa en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
esta como lo menciona Boada y Mayorca (2019) va a contribuir tanto 
individual como grupalmente a través de las herramientas tecnoló-
gicas usadas en conjunto con sus compañeros, y la cual por el hecho 
de animar va a permitir surgir una aceptación hacia las responsabi-
lidades y el liderazgo propio de cada estudiante, conectándose direc-
tamente con la motivación para realizar las actividades y desarrollar 
las competencias necesarias en el entorno virtual. 

Y al querer realizar este trabajo de grado, pudimos darnos cuenta de 
que, para poder analizar la participación y el compromiso de los estu-
diantes en un aula de clases, es importante tener en cuenta la motiva-
ción, ya que como lo afirman García y Daménech (1997) la motivación 
va a ser ese empuje que se necesita para que una conducta ocurra, lo 
que en este caso va a permitir que ocurran esos cambios a nivel esco-
lar (Sandoval et al., 2018).
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La población siendo esta los estudiantes universitarios, según el 
artículo 91 de la ley 115 de 1994, los estudiantes son el centro de este 
proceso educativo que se está dando, y estos deben ser participativos 
para garantizar una buena formación integral del proceso educativo 
y debe participar activamente en su propia formación integral. 

Y, por otro lado, como mencionan Vega y López (2020) un estudiante 
universitario se convierte en el protagonista de su propio crecimiento 
personal, lo que significa que este va a tener un interés por investigar y 
seguir desarrollando esas metas que se quieren superar. Este mediante 
todos los conocimientos que ha adquirido va a lograr desarrollar una vi-
sión amplia del mundo, permitiéndole reconocer la realidad, cuestionar, 
replantear y emprender el cambio a través de un compromiso social.

Metodología

A continuación se muestra las características y la metodología utilizada:

Enfoque o tipo de metodología

Se realizó desde un enfoque cualitativo para la recolección de infor-
mación. La investigación Cualitativa se centra en comprender y pro-
fundizar los fenómenos, utilizándolos desde el punto de vista de los 
participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los 
rodean. Normalmente es escogido cuando se busca comprender la 
perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investiga-
rá, acerca de los sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias, 
opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben 
su realidad (Guerrero, 2016, p.3).

Este enfoque según Vega, Ávila, Vega, Camacho, Becerril, y Leo. 
(2014) se basa en métodos de recolección de datos sin medición numé-
rica como la descripción y la observación del fenómeno. El proceso es 
flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. También es 
frecuente en fenómenos sociales, su énfasis no está en medir las va-
riables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo, no lleva 
a cabo análisis estadísticos (p. 526). 
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El enfoque cualitativo es un proceso metodológico que utiliza como he-
rramientas las palabras, textos, dibujos, discursos o imágenes para la 
comprensión social por medio de significados, desde una visión holís-
tica, es decir que trata de comprender el conjunto de cualidades que al 
relacionarse producen un fenómeno determinado (Guerrero, 2016, p. 2).

Los métodos de recolección de datos utilizan técnicas que no preten-
den medir ni asociar las mediciones con números, tales como la obser-
vación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, inspec-
ción de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, 
integración con grupos o comunidades (Vega et al., 2014, p. 526). Por lo 
general, las investigaciones con enfoque cualitativo se realizan en am-
bientes naturales donde los participantes llevan a cabo su día a día y las 
técnicas de investigación se utilizan de manera flexible. 

Tipo de Estudio o Alcance

El tipo de estudio de esta investigación es exploratorio, ya que es 
una investigación con pocos estudios debido a que la pandemia por 
el covid-19 es una problemática muy reciente, iniciando en el año 
2020. Los estudios exploratorios se realizan, normalmente, cuando 
el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes. Se caracterizan por ser 
más flexibles y amplios en su metodología en comparación con los 
estudios descriptivos o explicativos. Este tipo de estudio sirve para 
aumentar la información de fenómenos relativamente desconocidos, 
busca observar tantas manifestaciones del fenómeno a estudiar 
como sea posible. 

Diseño de Investigación

Esta investigación parte de la necesidad de indagar sobre los posi-
bles efectos en el compromiso y participación de los estudiantes an-
tes y durante la implementación de las clases mediadas por las TIC, 
específicamente en los estudiantes del programa de psicología de la 
universidad libre, seccional Cali. La herramienta cualitativa, es de-
cir la entrevista, se usó con el objetivo de explorar las percepciones 
de los estudiantes sobre su participación y compromiso durante las 
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clases presenciales en los periodos 2019-2 y la mitad del 2020-1, y las 
clases mediadas por las TIC en la segunda mitad del 2020-1 y en los 
periodos 2020-2 y 2021-1.

Participantes

Para esta investigación se contó con la participación de ocho estu-
diantes, siete del género femenino y uno del género masculino, los 
cuales tienen entre 20-25 años, del programa de psicología de la uni-
versidad libre – seccional Cali, y que en el presente año estén cursan-
do los semestres: sexto, séptimo, octavo y noveno, se seleccionaron 
dos estudiantes por semestre debido a que se buscaba realizar la com-
paración entre un estudiante de alto rendimiento con un estudiante 
de bajo rendimiento (Ver tabla No 1), a los que se les realiza una entre-
vista semiestructurada.

Tabla 1
Distribución de participantes por semestre

Periodo/
participantes

2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2022-1

Participante 1
Primer 

semestre
Segundo 
semestre

Tercer semestre Cuarto semestre Sexto semestre

Participante 2
Tercero 

semestre
Cuarto 

Semestre
Quinto semestre

Sexto 
Semestre

Octavo semestre

Participante 3
Cuarto 

semestre
Quinto 

semestre
Sexto semestre

Séptimo 
semestre

Noveno semestre

Participante 4
Segundo 
semestre

Tercer
Semestre

Cuarto semestre Quinto semestre Séptimo semestre

Participante 5
Cuarto 

semestre
Quinto 

semestre
Sexto semestre

Séptimo 
semestre

Noveno semestre

Participante 6
Primer 

semestre
Segundo 
semestre

Tercer semestre Cuarto semestre Sexto semestre

Participante 7
Tercer 

semestre
Cuarto 

Semestre
Quinto semestre

Sexto 
Semestre

Octavo semestre

Participante 8
Segundo 
semestre

Tercer 
Semestre

Cuarto semestre Quinto semestre Séptimo semestre
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Criterios de participación

•	 Que sean estudiantes del programa de psicología de la universi-
dad libre – seccional Cali.

•	 Que actualmente se encuentre cursando los semestres: sexto, 
séptimo, octavo y noveno. 

•	 Que en los periodos 2019-2 y la primera mitad del 2020-1 hayan 
asistido a las clases presenciales, y que en la segunda mitad del 
periodo 2020-1 y en los periodos 2020-2 y 2021-1 hayan asistido a 
las clases mediadas por las TIC.

•	 Que sea un estudiante becado y/o un estudiante que haya repro-
bado una o más materias.

•	 Que todos los participantes cuya salud se encuentre en óptimas 
condiciones.

•	 Que deseen participar por voluntad propia.

Técnica de Recolección de Datos

La siguiente técnica fue seleccionada, en base a la funcionalidad que 
esta representa para la presente investigación, dado que permite la 
indagación y recolección de información sobre el fenómeno específi-
co, a la vez que también permite la exploración de la percepción de los 
estudiantes sobre su participación y compromiso antes y durante las 
clases mediadas por las TIC. 

Entrevista Semiestructurada

La entrevista es considerada una conversación formal, con una inten-
cionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una inves-
tigación específica. Es un proceso metodológico que se da por medio de 
una conversación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. 

El entrevistador recibe información directa por parte del entrevista-
do. La entrevista semiestructurada determina de antemano cuál es la 
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información que se quiere conseguir, se compone de preguntas abier-
tas dando la oportunidad que el entrevistado narre de forma amplia 
sus experiencias y conocimientos, permitiendo además entrelazar 
temas (Tonon, 2009). 

Instrumento de Recolección de Datos

Se desarrolló una guía que consta de 30 preguntas, en donde se bus-
ca explorar diferentes aspectos que permitan visibilizar los posibles 
efectos en el compromiso y la participación de los estudiantes univer-
sitarios. Esta se realizó por medio de la plataforma de Teams con los 
estudiantes escogidos en el campus de la Universidad Libre, seccional 
Cali, sede Valle del Lili.  

Este instrumento tuvo revisión de expertos con anterioridad a su 
aplicación y considerando las respectivas observaciones se realizó un 
ajuste de este mismo. Se realizó una prueba piloto con una estudiante 
de décimo semestre de la universidad Libre, seccional Cali, esta se lle-
vó a cabo por medio de la plataforma Teams, por medio de esta prue-
ba piloto se realizaron los últimos ajustes al instrumento y se consi-
deró apropiada su aplicación. 

Análisis de Datos

Los datos fueron analizados por un análisis cualitativo de contenido, 
este consiste en interpretar el sentido oculto del material y en pro-
fundizar en su contenido latente y en el contexto social donde se desa-
rrolla; este método de análisis tiene en cuenta el proceso de comuni-
cación entre el texto y el contexto, mediante ciertas reglas de análisis. 

Para los fines de este estudio, se emplea el método del análisis de con-
tenido cualitativo, con el objetivo de identificar indicadores que per-
mitan codificar y transformar más en constructivo interpretativo el 
proceso. Esta forma de análisis de contenido es abierta y constructi-
vista, por lo que no pretende reducir el contenido a categorías con-
cretas restrictivas (Saavedra, 2005). 

Según Ragin (2006); Rihoux y Lobe (2008), el análisis comparativo 
cualitativo es un método que se basa en los casos donde se presenta un 
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análisis formal y sistemático de la causalidad, este, con el fin de brin-
dar herramientas que aporten al análisis empírico cuando el objetivo 
es la comparación entre ciertos números de variables, cuya contras-
tación tiene cierto grado de complejidad. Este método puede ser una 
manera de ayudar al investigador a representar y sintetizar lo que co-
noce de sus datos mejorando el diálogo entre las ideas y la evidencia 
empírica (Ariza, et al., 2012).

Aspectos Éticos

La presente investigación se compromete a dar uso, solo de los datos 
e información recolectada durante el transcurso de este proyecto, 
con una finalidad meramente académica, que puedan generar un 
beneficio a la Universidad Libre, al usar los resultados de esta inves-
tigación para tratar con una problemática que puede llegar a pre-
sentarse en la institución. 

En ninguna circunstancia se planea hacer públicos los datos perso-
nales de los participantes del proyecto, manteniendo la informa-
ción en un lugar seguro y haciendo uso adecuado de la misma, de 
tal forma que se respete lo estipulado en la Ley 1090 de 2006 sobre la 
Confidencialidad. 

Los resultados obtenidos mediante las herramientas de recolección 
de datos serán solo de conocimientos y uso de aquellos investigadores 
encargados del proyecto, al igual que la respectiva docente que con-
forma el proceso de proyecto de grado. También se debe aclarar, que 
los procesos llevados a cabo durante esta investigación, no represen-
tan ningún riesgo a nivel físico, psicológico o social para los partici-
pantes, por lo que se tienen en cuenta el consentimiento informado 
ya que para la realización de la entrevista se firmará este, el cual va a 
garantizar que el sujeto expresa voluntariamente su participación en 
la investigación, después de haber comprendido la información que 
se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las 
molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y res-
ponsabilidades (Castellanos et al, 2009). 
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El principio no maleficencia, pues la investigación tiene la obligación 
de no infringir daño intencionadamente. Este daño se puede causar 
en cuanto a los intereses de la persona, como la reputación, la propie-
dad, la privacidad o la libertad, o por otro lado puede verse reflejado 
en intereses físicos y psicológicos, como la salud y la vida. (Siurana, 
2010). Y también el principio de beneficencia, buscando prevenir un 
daño, ya que la finalidad de este trabajo, en ningún momento preten-
de manipular o poner en riesgo la salud de los sujetos, ni para benefi-
cio o perjuicio de estos.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de 
los verbatos de los participantes, por cada subcategoría se eligieron 
dos verbatos que corresponden a un estudiante de alto rendimiento 
y un estudiante de bajo rendimiento, esto con el objetivo de mostrar 
el contraste de los resultados obtenidos que permiten evidenciar los 
posibles cambios en el compromiso y participación de los estudiantes 
del programa de psicología con la transición de las clases presenciales 
a la modalidad de clases mediadas por TIC. 

Compromiso

Tiempo

Participante #2: “En ese tiempo mucho más que cuando era presencial, 
porque me costaba mucho más entender los temas, diario si me sentaba 
después de la clase a repasar o en la semana tratar de recordar lo que 
había visto, antes de la clase trataba de repasar para no llegar a ciegas a 
la clase porque sí me costaba más que cuando era presencial”.

Participante #5: “Le cogí un poquito más de pereza a estar repasando 
entonces ya le dedicaba menos tiempo, porque igual tenía las grabacio-
nes entonces era más fácil simplemente ver las clases y ya, no le dedica-
ba mucho tiempo, si en la presencialidad era un fin de semana, en ese 
momento fue menos de una hora”.
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Herramientas

Participante #3: “Hacía lo mismo, sacaba los textos o los apuntes que 
tenía y los estudiaba por lo menos 1 día antes, dependiendo de la signa-
tura y la complejidad.”

Participante #5: “Cuando los profesores empezaron a tener las clases 
virtuales, los exámenes ya no los veía como exámenes si no como tra-
bajos, entonces no era tanto de responder preguntas si no de realizar 
actividades, entonces no vi la necesidad de estudiar mucho, si no de 
repasar algunas cositas para poder hacer bien la actividad, había unos 
profes que, si ponían como tal examen y esos con los videos, las graba-
ciones se convirtieron en mi herramienta única”.

Autoevaluación

Participante #3: “Yo creo que yo si tuve un muy buen compromiso, por-
que me obligue, si no, no hubiera estudiado la verdad, si me costó más 
porque estaba en mi casa, y en la casa es como más relajado, yo sé que 
tengo un nivel de pereza y dije si no me obligó no voy a hacer nada, y no 
voy a estudiar y no voy a poner cuidado, entonces el compromiso como 
por la carrera y por las materias si tuve un compromiso muy alto”.

Participante #5: “Yo no perdía notas porque mantenía mi promedio, 
pero de que estuviera super pendiente del profesor, no, había muchos 
distractores, y el más grande era el celular, siempre le perdí mucho 
compromiso a eso. Siento que la presencialidad condiciona a la persona 
a que tenga un compromiso más grande, la adaptación a la virtualidad 
fue difícil, el compromiso uno si o si lo pierde, a menos de que sea una 
persona muy muy comprometida, pero dentro de lo común las perso-
nas si pierden un poco de interés”. 

Participación

Herramientas 

Participante #3: “A los debates si me preparaba bien, si hacía las lectu-
ras si eran debates establecidos por el discente, que uno tenía idea ya de 
que iba a debatir, si leía, si buscaba textos hasta más no poder y más, la 
lectura siempre ha sido lo que más he hecho”.
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Participante #7: “Preparaba las clases mediante vídeos infografías ha-
cia lecturas y hacía resúmenes en el drive cosas que me sirvieron y pues 
tomale captura de pantalla al computador.”

Tiempo

Participante #2: “En ese tiempo lo de reunirnos por mí parte lo dejé, 
me individualice mucho y hacía todo sola, rara vez compartía alguna 
duda, entonces la frecuencia bajó muchísimo y en los trabajos tam-
bién, como era más fácil dividirse las cosas y que da uno lo hiciera ma-
nejando su tiempo yo siento que si dejamos eso.”

Participante #7: “Bueno para realizar trabajos con mis compañeros 
que nos reunimos al menos una vez a la semana ya fuera por What-
sApp ya fuera por videollamada Teams o fuera solamente por el chat, 
nos reunimos para distribuir organizar hablar sobre el tema que que-
ríamos hacer.”

Motivación

Participante #4: “Juegos o actividades lúdicas digamos en Kahoot que 
fue como muy famoso en cierto momento o en hasta ahora, y era como 
que después de participar como esta emoción expulsadas de seroto-
nina o quién sabe qué era después de ganar solo un punto y era como 
bueno y explica por qué eligieron eso, siento que eso como que motiva 
mucho el jugar y no estar sentados todo el tiempo escribiendo leyendo 
o viendo pasar diapositivas sino también cómo esas dinámicas que lo 
mueve no lo animan a 1 como que lo recrean en ese momento y que 
no siente que realmente es aprendiendo pero también como que ahí 
estamos saliendo de escribir, escribir, escribir”

Participante #7: “Mi participación en la clase las estimulaba el he-
cho que la clase fuera dinámica, una clase que me llamaron mucho la 
atención y la metodología era demasiado didáctica, si era escuchando 
al otro y una hora cátedra no y realmente cuando las actividades o el 
material daba para yo decir como que bueno voy a hacer esto y hacerlo 
otro no me voy a quedar quieta me toca pensar, eso me estimulaba.”
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Metodología del Docente: 

Participante #2: “Muchísimo, porque por ejemplo yo creo que lo que 
uno recuerda del profe es la metodología que usa que el conocimiento 
que te brinda, para mí con una actividad va a ser mucho más fácil de 
entender entonces creo que la dinámica del profesor es muy impor-
tante”.

Participante #5: “No muy importante, porque como te digo no les po-
nía mucha atención a las clases, no era por sólo el profe, era también 
por el ambiente que estábamos.”

Autoevaluación: 

Participante #3: “Yo siento que como me exigí más, también me exigí 
a participar más, porque yo pensaba que si no hablo me quedo dor-
mida, y yo sentía que llegaban puntos donde en clase era la única que 
hablaba y era muy maluco, pero pues me lo exigía también para tener 
la atención ahí”.

Participante #8: “la participación comparándola con la presenciali-
dad, es terrible, yo no hablaba en clase, era muy difícil que yo interac-
tuara en la virtualidad, que yo dijera algo que yo me hiciera como más 
activa en comparación, realmente muy poco”.

Discusión

Los resultados encontrados en este estudio en relación al compromiso 
de los estudiantes y el tiempo que le dedican a su aprendizaje, revelan 
que los estudiantes de alto rendimiento tuvieron mayor compromi-
so en las clases mediadas por TIC manifestando que dedicaban más 
horas a estudiar los temas vistos en las clases y para prepararse para 
evaluaciones, mostrando un aumento en su compromiso en compa-
ración de los estudiantes de bajo rendimiento, quienes expresan que 
su compromiso disminuyó en las clases mediadas por TIC, quienes 
comentan no programar sus horas de estudio después de clase siendo 
estas casi nulas. 
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Por otro lado, en cuanto al compromiso de las actividades extraa-
cadémicas, los estudiantes de alto y bajo rendimiento concluyeron 
que debido al confinamiento que llevó a cabo las clases mediadas 
por TIC, su participación y compromiso en este tipo de activida-
des quedaron nulas. Este resultado es coherente con la definición 
de compromiso académico planteado por Alrashidi, Phan y Ngu, 
citado por Torres, G. y Botero, L. 2021: el concepto de compromiso 
académico ha sido también denominado involucramiento acadé-
mico, y en términos generales se define como el nivel de esfuerzo 
que hace un estudiante por aprender y participar de actividades 
académicas y extraacadémicas dentro de la comunidad de apren-
dizaje de la cual hace parte. 

De acuerdo con esta definición, se entiende, entonces, que entre más 
esfuerzo hace un estudiante mayor va a ser su participación y se es-
pera que obtenga mejores resultados académicos y profesionales 
(Schaufeli et al., citado por Torres y Botero, 2021). 

Según los reportes de los participantes de alto rendimiento, lograron 
mantener su promedio alto debido a su esfuerzo en las clases media-
das por TIC, expresando que les costaba mantener la atención y mo-
tivación, pero sabían que si no lo hacían no iban a tener un apren-
dizaje significativo de las clases, al contrario los estudiantes de bajo 
rendimiento no se esforzaron lo suficiente por estudiar los temas y 
este se vio afectado en su compromiso académico, reflejando un bajo 
promedio en su semestre. 

En relación al compromiso de los estudiantes y las herramientas que 
utilizan para su aprendizaje, nos muestran que los participantes con 
alto rendimiento suelen emplear los apuntes de las clases vistas para 
estudiar o repasar un tema tanto en la presencialidad como en las 
clases mediadas por las TIC, estos apuntes como lo menciona Espino 
(2012), tienen como finalidad no sólo la anotación de estos, sino tam-
bién la elaboración de un material que luego va a ser utilizado como 
método de estudio para un examen, actividades, etc. 

Algunas investigaciones que se han podido observar plantean que 
dentro de estos apuntes existen dos procesos muy importantes para 
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entender el impacto de estos en el aprendizaje del individuo. Está 
el proceso de codificación (Barnett et al., 1981; Bretzing y Kulhavy, 
1979; Einstein et al., 1985; Peper y Mayer, 1978, 1986; Rickards, 1979), 
y, por otro lado, se defiende también el proceso de almacenamien-
to (Carter y Van Matre, 1975; Kiewra y Fletcher, 1984; Kiewra, 1985; 
Rickards y Friedman, 1978). 

Por el contrario, los participantes de bajo rendimiento prefieren ma-
terial audiovisual como grabaciones de las clases, videos explicativos 
y las diapositivas usadas en clase para realizar este mismo proceso, 
tanto en la presencialidad como en las clases mediadas por las TIC, 
los cuales, según Barros, et al. (2015), presenta ventajas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, debido a que su utilización permite que el in-
dividuo maneje una mayor cantidad de información al recibirla por 
los sentidos de la vista y el oído. 

Entendiendo que los dos son métodos diferentes de aprendizaje, pues 
todos los estudiantes no logran administrar y almacenar la informa-
ción por los mismos canales y con los mismos métodos; como así lo 
refiere Barrero (2020) la particularidad de cada estudiante se expresa 
en sus diferentes recursividades y rutas para el aprendizaje.

En la autoevaluación los resultados obtenidos  del compromiso de los 
estudiantes universitarios, revelan que los estudiantes de alto rendi-
miento quienes tenían una programación para estudiar después de 
clases, en las clases mediadas por TIC tienen un aumento en su com-
promiso, refieren que en casa tienen muchos estímulos distractores 
como el celular, el cumplimiento con deberes domésticos e incluso se 
sentían agotados por estar conectados en una clase por horas, men-
cionan que se esforzaban el doble e incluso se obligaban a estudiar 
para tener un aprendizaje significativo. 

En el caso contrario, los estudiantes de bajo rendimiento quienes ex-
presaron que no adquirieron hábitos de estudio durante las clases 
mediadas por las TIC, se auto evaluaron con un compromiso acadé-
mico bajo, perdiendo el interés por las clases y poca atención a estas 
mismas. En este orden de ideas, los resultados siguen mostrando co-
herencia con las ideas de los autores ya mencionados respecto al com-
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promiso académico, entre más esfuerzo tenga un estudiante mayor 
será su resultado académico. 

Para la aclaración de las dudas, 3 de 4 estudiantes de alto rendimiento 
manifiestan que en las clases presenciales le preguntaban al docente 
o lo buscaban en internet y en las clases mediadas por las TIC, estos 
los 4 participantes han adaptado su forma de aclaración de dudas úni-
camente en las búsquedas de Google, disminuyendo su participación. 

Por otro lado, todos los participantes de bajo rendimiento usaban 
como método para la aclaración de dudas al docente de la clase, todo 
lo contrario, a su resolución de dudas durante las clases mediadas por 
las TIC, debido a que estos cambiaron su dinámica por resolver las 
preguntas por sus lados o en internet.

En cuanto a las herramientas para la preparación de su clase, los es-
tudiantes de alto rendimiento en clases presenciales y TIC siguieron 
siendo las mismas: lecturas y material audiovisual, por otro lado, en 
cuanto a los estudiantes de bajo rendimiento, dos mantuvieron sus 
herramientas como lecturas y videos, los otros dos participantes co-
mentan que no preparaban su clase. 

Por otro lado, en cuanto a la participación de las reuniones grupales 
para estudiar los temas académicos o preparación de trabajos, los es-
tudiantes de alto rendimiento comentan que con la implementación 
de las clases mediadas por las TIC su participación en los trabajos 
grupales disminuyó, unos preferían hacer los trabajos de manera in-
dividual y otros se dividían las actividades, siendo casi nulo el tiempo 
en que se reunían con sus compañeros. 

Los estudiantes de bajo rendimiento refieren que su participación 
en la reunión con sus compañeros para hacer trabajos y estudiar 
para evaluaciones se mantuvo durante las clases presenciales y las 
clases mediadas por TIC. Lo anteriormente encontrado va en diso-
nancia con lo planteado por los autores Boada y Mayorca (2019) los 
cuales manifiestan: 

Seis de ocho estudiantes coincidieron que las clases dinámicas que 
contenían debates, juegos, entre otras actividades, eran un factor muy 
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importante para la motivación a la hora de participar dentro de la me-
todología aplicada por el docente, pues, por otro lado, consideraban 
que las clases magistrales en las cuales sólo debían ver diapositivas 
y escribir, solían ser tediosas y de poca proactividad, por lo que eran 
consideradas un factor de poca motivación para su participación.

Lo anterior, siendo coherente con lo planteado por Morell (2009), se 
piensa en estas clases de forma en la que la participación sea esencial, 
pues según Frederick, este tipo de clase resultan ser muy efectivas 
por ejemplo a la hora de empezar un tema ya que invita a los estu-
diantes a aportar todo lo que saben del punto en cuestión y le permite 
al profesor averiguar cuál es el grado de familiaridad del alumnado. 

Por último, se encontraron dos estudiantes de bajo rendimiento quie-
nes manifestaron no creer importante una motivación para su parti-
cipación, pues siempre lo hacían. 

En cuanto a la metodología del docente, los 8 participantes conclu-
yeron que percibían importante el tipo de metodología que emplea 
el docente en las clases presenciales debido a que esta influía en su 
participación, mencionando que les llamaba más su atención las me-
todologías con juegos y debates donde podían exponer situaciones de 
la vida cotidiana. 

En las clases mediadas por TIC, seis participantes percibían la me-
todología del docente muy importante para la participación en sus 
clases, por el contrario, dos estudiantes refieren que la metodología 
del docente era indiferente ya que en las clases mediadas por las TIC 
se les dificulta centrar su atención en las clases y percibían poca mo-
tivación para participar en la clase, de acuerdo con Barrero (2020) las 
metodologías implementadas en las clases apoyadas por TIC se hacen 
motivadoras en la medida que se involucren las realidades y contex-
tos de los diferentes estudiantes. 

Es decir, cuando un docente en su metodología involucra al estudian-
te, captando su atención con una metodología dinámica como lo son 
los debates, involucrando situaciones de la vida real, el estudiante lo-
grará captar su atención y participar activamente en la clase, para los 
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6 estudiantes que respondieron que era muy importante la metodo-
logía empleada por el docente, percibían dinámicas motivadoras que 
los involucraron en las temáticas planteadas para la clase.

Los resultados obtenidos en la autoevaluación de la participación 
de los estudiantes universitarios, revelan que los estudiantes de alto 
rendimiento refieren una mejoría en las clases mediadas por las TIC 
en comparación a la presencialidad pues participaban más con el ob-
jetivo de estar más atentos, pues muchos referían que contaban con 
distractores que trataban de desviar esa atención como la pereza, el 
sueño, el aburrimiento, etc. 

Los cuales no los dejaría poder tener un proceso de aprendizaje ade-
cuado. Mencionando a Ferrel, F., Ferrel, L. y Vélez, J. el rendimiento 
académico se puede ver afectado por factores psicológicos o emocio-
nales como la ansiedad, depresión o autoestima, manifestados como 
nerviosismo, falta o exceso de sueño, incapacidad para concentrar-
se, apatía y, en casos extremos, depresión profunda y la afectación de 
otros factores no cognitivos, debido a que estos síntomas se vieron 
con mucha frecuencia durante la pandemia.

Por lo cual, estos podrían afectar estos aspectos cotidianos como el 
esfuerzo, la capacidad de trabajo, la intensidad de estudio, sus com-
petencias, aptitudes, personalidad, atención, motivación, memoria, 
medio relacional, recursos tecnológicos, los cuales resultan esencia-
les para el aprendizaje (2014, p.36). 

Por otro lado, en el caso de los estudiantes de bajo rendimiento, estos 
mencionan que percibían una disminución en la participación en las 
clases mediadas por las TIC, en comparación a las clases presenciales, 
esto debido a que muchos participantes hicieron énfasis en el disgusto 
a la nueva modalidad de la virtualidad o la poca atención que lograban 
percibir durante estas, pues como lo mencionamos anteriormente 
este es un aspecto muy importante para lograr la participación y el 
aprendizaje.
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Conclusiones

En la presente investigación uno de los factores que inciden en el alto 
compromiso y participación de los estudiantes durante las clases pre-
senciales es la interacción social, el estar presentes en un aula de clase 
los obligaba a estar atentos a la información brindada por el docente, 
los estudiantes de bajo rendimiento quienes en las clases presenciales 
tuvieron un alto compromiso y participación refieren que considera-
ban importante asistir a las clases y así mismo se cohíbe de usar estí-
mulos distractores, permitiéndoles tener un aprendizaje significati-
vo los estudiantes de alto rendimiento se les facilitaba más emplear 
estrategias de atención permitiéndoles retener con más eficiencia la 
información. 

Del mismo modo, los estudiantes refieren que sus participaciones 
eran más activas e interactúan con más frecuencia en clase, la pre-
sencia del docente estimulaba su participación. Además, disponían 
un tiempo adecuado para estudiar temas vistos o anticiparse de in-
formación para evaluaciones, sabiendo que en un parcial presencial 
no se les facilita sacar un cuaderno o dispositivo que les generará 
información.

Durante las clases mediadas por las TIC los estudiantes de alto ren-
dimiento aumentaron su compromiso y participación, los partici-
pantes refieren que esto se dio debido que durante el confinamiento 
obligatorio por la emergencia sanitaria, no podían dedicarse a otra 
actividad sino a quedarse en su casa, aprovechando las horas del día 
para estudiar y prepararse en los temas programados para la clase, 
además mencionan que se obligaban a participar en las clases para 
que su nivel de atención incrementara y así obtener un aprendizaje 
significativo, demostrando que con la preparación de los temas con 
anticipación, el tener un horario establecido para actividades e im-
plementar estrategias para eliminar estímulos distractores, favorece 
el compromiso y participación de los estudiantes durante esa moda-
lidad mediada por TIC, con logros de buen promedio.

Por otro lado, se encontró en la población de bajo rendimiento resul-
tados opuestos, en la participación y compromiso de las clases me-
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diadas por las TIC se muestra una disminución en comparación de 
las clases presenciales, los participantes expresan que el cambio de 
modalidad fue un desafío para ellos debido a que no lograban concen-
trarse en las clases ni organizar su tiempo de estudio, el estar en casa 
les permite tener a su alcance estímulos distractores como el celular, 
su familia, tareas del hogar, dormir, etc. 

También mencionan que la procrastinación de tareas y el no tener 
una programación de tiempo jugó en su contra durante las clases me-
diadas por TIC, evidenciándose que la poca preparación de los temas, 
el no programar su horario de estudio y no tener herramientas para 
eliminar los estímulos distractores, afectan de forma negativa el ren-
dimiento académico de los estudiantes en la modalidad de las clases 
mediadas por TIC.

Esta investigación ha permitido además de realizar una comparación 
en el compromiso y la participación de los estudiantes antes y duran-
te la implementación de las clases mediadas por las TIC, también ha 
permitido comparar estas variables en los estudiantes que han sido 
de alto promedio y los que han sido de bajo promedio. En las clases 
presenciales se pudo observar que los estudiantes de alto rendimien-
to utilizan más herramientas que le permitían mantener una aten-
ción a la información brindada, la cual por medio de estas era más 
fácil la retención y les servía como material para su estudio para la 
realización de exámenes, trabajos, etc. 

Además de esto, esta interacción que se daba entre docente y estu-
diantes lograba estimular la participación de ellos, y por otro lado los 
estudiantes de bajo rendimiento evidenciaron un alto compromiso y 
participación, estos consideraban algo esencial en su aprendizaje lo 
cual era la asistencia, debido a que a estar allí su atención era soste-
nida durante las clases, y los factores distractores no influenciaron 
tanto en estas variables.

Por otro lado, durante las clases mediadas por las TIC, se presenta en 
los estudiantes de alto rendimiento un incremento en el compromiso 
y la participación, debido a que estas personas utilizaban el tiempo 
restante a las horas académicas a estudiar o la realización de trabajos, 
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por lo cual invertía su tiempo totalmente en el estudio, además de 
esto, mencionan como estrategia de participación el obligarse a 
tener un nivel de atención muy alto por lo que debían participar 
constantemente para no perder el hilo de la clase o desviar su 
atención a diferentes factores distractores. 

Por el contrario, los estudiantes de bajo rendimiento, durante las cla-
ses mediadas por las TIC, disminuyeron en la participación y compro-
miso debido a que el cambio de modalidad fue un proceso muy difícil 
de afrontar debido a que en comparación con los estudiantes de alto 
rendimiento, estos sí dejaban que los factores distractores como el uso 
del celular, tareas del hogar, etc., por lo tanto su atención se desvía ha-
cia estos, los cuales llevaban a la procrastinación de tareas y el no tener 
una organización de tiempo para estudiar y la realizar trabajos, lo que 
afectó negativamente el rendimiento académico de los estudiantes.

Los resultados de los estudiantes de alto y bajo rendimiento nos per-
miten evidenciar cómo la implementación de estrategias, herramien-
tas y organizar los horarios de estudio en las clases mediadas por TIC 
permite a los estudiantes favorecer su promedio académico, favore-
ciendo su compromiso y participación, por el contrario el no tener 
este tipo de estrategias y un cronograma de tiempo podría afectar 
de forma negativa el rendimiento académico, percibiéndose un bajo 
compromiso y poca participación de los estudiantes. 

Para nuestra investigación la discriminación de los participantes se 
realizó por medio de una lista de promedio académico, alto y bajo, 
haber estudiado esta población no permitió distinguir las estrategias 
implementadas por los estudiantes que lograban obtener un alto ren-
dimiento académico, a su vez da cuenta por medio de las respuestas 
de los estudiantes de bajo rendimiento. 
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Resumen

El presente escrito buscó identificar las dificultades que trajo el 
confinamiento del covid-19 al entorno académico de la universidad 
Libre, seccional Cali en los estudiantes de psicología, además de 
comprender los recursos de autoaprendizaje utilizados por los 
estudiantes, para adaptarse al medio virtual como nuevo espacio de 
aprendizaje. La investigación se realizó a través de una encuesta y los 
resultados arrojaron poca participación en las clases, desmotivación, 
desinterés por los temas mostrados en clase y malestares como: 
Irritabilidad, ansiedad, agobio y estrés; todo esto con el fin de 
brindar estrategias y recursos educativos que permitieron mayor 
conocimiento de la problemática, así como el sentir y pensar de 
los estudiantes frente a la situación. Este estudio concluye que el 
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aprendizaje autónomo es necesario para lograr vencer las exigencias 
y retos que trae una educación virtual o apoya en TIC.

Palabras claves: emoción, aprendizaje, confinamiento, afronta-
miento, aula virtual, herramientas asistidas por la tecnología.

Abstract

This article aims to identify the difficulties that the confinement 
of covid-19 has brought to the academic environment of the 
Universidad Libre sectional -Cali in psychology students, in addition 
to understanding the coping methods that students had in the 
context of the pandemic, to adapt to the virtual environment as a 
new learning medium. this through different activities, in order 
to generate strategies and resources that are useful for them in the 
context of the present.

KeyWords: emotion, learning, lockdown, coping, virtual classroom, 
technology- assisted tools. 

Introducción

El presente escrito se centra en investigar cómo ha influido en estu-
diantes de la Universidad Libre del programa de Psicología, el contex-
to, el fenómeno de la pandemia y la adaptación al medio virtual de las 
clases, igualmente en analizar cómo se ha visto afectado su proceso 
de aprendizaje y qué métodos de afrontamiento utilizaron para so-
brellevar este proceso.

El desarrollo de este trabajo se ubica dentro del marco de la psicología 
educativa, dado lo que esta representa:

La psicología educativa es la disciplina que se encarga de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; amplía los métodos y teorías 
de la psicología en general y también fundamenta sus propias teorías 
en el ámbito educativo puede conceptuarse como un ámbito de 
conocimiento con una existencia propia, como una disciplina que 
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ocupa un espacio claro en el conjunto de las disciplinas psicológicas y 
educativas (Rafael, et al., 2011 p. 58). 

Se identifica que los estudiantes han pasado por una transición 
abrupta en cuanto a las metodologías de enseñanza, puesto que es la 
primera vez que se enfrentan a un entorno completamente virtual. 

Dejando en evidencia como el reconocimiento del entorno es un fac-
tor fundamental, para que las personas puedan disfrutar de una vida 
más cómoda y tranquila, ya que esto es algo que nos permite tener 
cierto conocimiento sobre aquello que nos depara, dando la posibili-
dad de planificar las acciones que se realizarán y esperar un resultado 
particular con mayor seguridad, creando así un sentimiento de con-
trol sobre nuestras vidas. 

Algo que ayuda a las personas a sentirse más seguras frente a las deci-
siones que tomen en el día a día. Este concepto puede definirse como 
el proceso de buscar y recolectar información sobre eventos, tenden-
cias y cambios externos que guían su curso de acción (Aguilar, 1967). 
Ligando de esta forma el entorno, con el comportamiento que desa-
rrollan las personas e instituciones.

Resulta entonces necesario identificar los recursos que utilizaron los 
estudiantes al momento de tener que adaptarse a su nueva cotidia-
nidad referente a las clases virtuales, para observar los efectos posi-
tivos o negativos. En función de reconocer las emociones que estos 
presentaron al tener que pasar por estas circunstancias de las cuales 
no tenían control. 

A fin de desarrollar actividades que permitan brindar una psicoedu-
cación que lleve a una mejor comprensión de su situación por parte 
de los estudiantes, para que estos logren llevar un mejor proceso de 
adaptación ante las nuevas metodologías de enseñanza que han sur-
gido producto de la crisis de la pandemia. 

A fin de que estos puedan desarrollar herramientas, métodos y estra-
tegias que sirvan para sobrellevar o adaptarse mejor a esta situación. 
Esto se hace también con el objetivo de mitigar los efectos negativos, 
que puedan surgir debido al largo periodo en el que los estudiantes se 
han encontrado confinados y estudiando por el medio virtual.
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Por lo tanto, la pregunta para este proyecto de investigación es: 
¿Cómo afrontan los estudiantes universitarios el confinamiento en 
tiempos de estudio? Los objetivos que guiaron esta investigación fue-
ron, como objetivo general comprender los recursos de autoapren-
dizaje utilizados por los estudiantes, para adaptarse al medio virtual 
como nuevo espacio de aprendizaje, con la finalidad de generar tips, 
estrategias y recursos de afrontamiento que sean de utilidad para es-
tos en el contexto actual y los objetivos específicos estuvieron enca-
minados a reconocer los recursos de autoaprendizaje más usado por 
los estudiantes y el contexto en que los usaron (Expresión de emocio-
nes), Promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el medio 
virtual apoyados en las Tics y propiciar el establecimiento de redes 
de apoyo en su entorno, para que puedan recurrir a ellos en caso de 
necesitarlo y pueda sobrellevar esta situación y contribuyendo así al 
aprendizaje virtual.

Marco Teórico - Conceptual

En este apartado se retomará la perspectiva socio-cultural de Vygots-
ky (1997) la cual plantea una teoría donde:

El desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está determinado 
por los procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de 
la cultura; es decir Vygotsky articula los procesos psicológicos y los 
socioculturales y nace una propuesta metodológica de investigación 
genética e histórica a la vez (p. 67).

De esta forma, se comprende que para el autor las funciones supe-
riores en el pensamiento del ser humano, tienen su origen en la in-
teracción cultural, por lo que comprender el actuar y la psiquis de 
un individuo, debe partir de un análisis sobre la vida del mismo, así 
como de las condiciones que esta presenta, ya que se entendería que 
la conciencia, no sería más que un reflejo subjetivo (resultado) de la 
realidad objetivo (contexto). Dejando como postulado, que todos los 
individuos somos un producto sociocultural e histórico de un deter-
minado lugar. 
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La postura de Vygotsky, puede entonces ser interpretada como una 
teoría sobre la educación, dado que implica una transmisión cultural 
como una parte fundamental para el desarrollo del ser humano, ya 
que, para este, no solo se compromete el desarrollo del potencial en el 
individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la 
cultura humana en donde surgen los hombres y mujeres. 

De esta forma encontramos que para Vygotsky el ser humano se com-
pondría de cierta estructura: Actividad colectiva y comunicación – 
cultural (signos)- apropiación de la cultura (enseñanza y educación) 
actividad individual – desarrollo psíquico del individuo. Con esta es-
tructura abstracta, se permite la trasmisión de una especificidad his-
tórica sobre el desarrollo de la psiquis en los individuos que viven en 
distintas épocas y culturas. 

Por lo que se comprende la adaptación como un proceso marcado por 
el entorno en que se encuentra un sujeto en particular, el cual utiliza 
las herramientas del entorno para lograr amoldarse a las característi-
cas que este presenta, valiéndose de todos los recursos disponibles que 
encuentre. De esta manera se entiende que un cambio cultural, tam-
bién implica un cambio en el sujeto, dado que deberá pasar de nueva 
cuenta por un proceso adaptativo, para responder a su nueva realidad. 

Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje siempre tiene una histo-
ria previa, todo estudiante ya ha tenido experiencias antes de entrar 
en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrela-
cionados desde los primeros días de vida del sujeto Refiere dos niveles 
evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarro-
llo de las funciones mentales de un individuo, supone aquellas acti-
vidades que pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus 
capacidades mentales. 

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un 
problema y lo soluciona, es decir, si el sujeto no logra una solución 
independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda 
de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que pueden 
hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su 
desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos.
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Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desa-
rrollo. La trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por 
medio de la internalización de los procesos interpsicológicos; de este 
modo, si se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo resulta 
que el medio educativo es el agente encargado y tiene un papel fun-
damental en la promoción del desarrollo psicológico del estudiante.

Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores 
entre cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos 
interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. La inter-
vención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje 
de los estudiantes es esencial para el proceso de desarrollo infantil. La 
escuela en cuanto a creación cultural de las sociedades letradas des-
empeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral 
de los miembros de esas sociedades.

Emoción: Denzin (2009) Define la emoción como “una experiencia cor-
poral viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de con-
ciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo 
el cuerpo, y que, durante el transcurso de su vivencia, sume a la per-
sona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la 
realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional”.

Aprendizaje: para Vygotsky (1979) el aprendizaje es una actividad so-
cial, y no sólo un proceso de realización individual como hasta el mo-
mento se ha sostenido; una actividad de producción y reproducción 
del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales 
de actividad y de interacción.

Confinamiento: según Pérez Porto (2010) es la acción y efecto de confi-
nar. Este verbo hace referencia recluir a alguien dentro de límites o a 
desterrarlo a una residencia obligatoria.

Afrontamiento: según Lazarus y Folkman (1984) Es un proceso, y no 
un acto reflejo o respuesta biológica ante el estrés, implica un con-
junto de fases articuladas, sucesivas, de cogniciones y respuestas ac-
titudinales o conductuales que ponen en marcha al sujeto para hacer 
frente a una situación estresante. 
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Aula virtual: se define como el empleo de sistemas comunicacionales 
mediadas por ordenadores para crear un ambiente electrónico de las 
formas de comunicación que normalmente se producen en un aula 
convencional (Rodolfo 2001).

Por lo tanto, el Aula Virtual es un entorno de Enseñanza-Aprendizaje, 
basado en aplicaciones telemáticas, en la cual interactúa la informá-
tica y los sistemas de comunicación. Dicho entorno soporta el apren-
dizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en tiempos 
y lugares dispersos, mediante una red de ordenadores. Este apren-
dizaje colaborativo, es un proceso de aprendizaje donde se resalta el 
esfuerzo grupal entre los diversos integrantes, que forman la comu-
nidad educativa (Núñez, 2009).

Herramientas asistidas por la tecnología: para Morín Amanda (S.F) es 
una de las estrategias fundamentales que usan las escuelas o los espa-
cios educativos para ayudar con las diferencias en la manera de pen-
sar y aprender. Algunas herramientas adaptativas son de tecnología 
básica y otras son bastante sofisticadas.

Torrecilla Jorge (2020) afirma que son aquellos programas o aplica-
ciones que nos permiten tener acceso a la información, y están a dis-
posición de todas las personas, en la mayoría de los casos, de manera 
gratuita. El uso y aplicación que se le da a estas herramientas va a de-
pender de las necesidades y características de cada usuario.

Método

Se realizó una encuesta como herramienta de recolección de datos 
a los estudiantes del programa de Psicología de los semestres 3° y 7°. 
Con el objetivo de comprender cuales han sido las afectaciones po-
sitivas y negativas, que han tenido los estudiantes al adaptarse a un 
medio de enseñanza virtual producto de la pandemia del covid-19, de 
esta forma brindando una mayor claridad con respecto a lo que está 
viviendo actualmente los estudiantes del programa de Psicología de 
la Universidad Libre.
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Participantes

Estudiantes de la carrera de Psicología de tercer y séptimo semestre, 
con edades entre los 17- 25 años. El grupo de estudiantes se conforma 
por quince mujeres y tres hombres, que pertenecen a estratos entre 
1-5, pertenecientes a los barrios Alcázares, alto Nápoles, Ciudad 2000, 
El Jardín, La Base, Torre de Comfandi y La Fragua zona rural. 

Técnica

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como un proce-
dimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 
de modo más rápido y eficaz, dentro de diversos ámbitos, tales como 
puede ser el educativo, sanitario o social. Dado que estas son elemen-
tos que abarca una gran variedad de temas tanto específicos como 
generales, ofreciendo la posibilidad de aplicarse masivamente y por 
ende recolectar información de manera más amplia sobre diferentes 
cuestiones a la vez (Casas, Repullo, Donado, 2013).

Es así entonces como la encuesta puede ser definida como una técnica 
que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investi-
gación mediante las cuales se pretende analizar una serie de datos que 
pueden ser representativos para una población en concreto y que pre-
senta un fenómeno que es de interés explorar, comprender, describir, 
predecir y por última instancia explicar una serie de caracteres.

De esta manera comprendemos que la encuesta es una herramienta que 
nos permite comprender agrandes rasgos las afectaciones que han podi-
do tener los estudiantes, en su proceso de adaptación al medio virtual. 
No obstante, la información recogida se hace de manera estándar y no 
tiene por qué ser un reflejo fidedigno de la realidad actual, pero si puede 
darnos un componente que nos ayude a acercarnos a comprender las vi-
vencias que han tenido que pasar los estudiantes durante este proceso. 

Instrumento

Como instrumento para la recolección de la información se realizó 
un formulario de Google Drive con una serie de preguntas, las cuales 
están relacionadas a saber cómo se están sintiendo los estudiantes al 
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recibir las clases de manera virtual y cuáles han sido los diferentes 
recursos o apoyos que han utilizado en este proceso.

Tabla 1
Preguntas percepción de estudiantes sobre las clases recibidas

Categorías Preguntas

Datos sociodemográficos Nombre – Edad – Genero – Semestre –Comuna – Barrio.

Recursos de afrontamiento

¿Qué elementos, estrategias o factores consideras que te hayan 
favorecido para sobrellevar tu proceso de educación virtual?

¿Qué factores consideras que te desfavorecieron o perjudicaron tu 
proceso en la educación virtual?

¿Qué problema fue el más frecuente o perjudicial durante tu 
proceso de educación virtual?

Estado mental

¿Consideras que tu salud mental se ha visto afectada, durante 
este proceso?

¿Has presentado algunos de los siguientes problemas de salud 
debido a la modalidad de clases virtuales?

Ansiedad, estrés, agobio

Conformidad referente a las clases 
virtuales

¿Cómo te sientes al recibir clases de manera virtual?

¿Cómo te adaptaste a los cambios que trajo la educación virtual?

¿Qué recursos o apoyos utilizaste para llevar a cabo este proceso?

A raíz de la encuesta se detectaron estas problemáticas por parte de 
los estudiantes:

•	 Poca participación.

•	 Desmotivación.

•	 Desinterés por los temas enseñados.

•	 Malestares como: Irritabilidad, ansiedad, agobio y estrés.
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•	 Lo que sugirió realizar unas intervenciones que permitieran re-
coger más información sobre el problema de investigación. 

A continuación, se presenta la ruta metodológica:

Gráfica 1 
Ruta Metodológica

Resultados

Resultados Cuantitativos

Tabla 2
Intervención Individual- Psico orientación con estudiantes

Estudiante Edad Genero Semestre Sesiones Principales hallazgos

1 20 Masculino 1° 4

-Dificultad entorno a la comprensión lectora.

-Comprometido en el proceso.

-Logra mejoría 

Estudiante Edad Genero Semestre Sesiones Principales hallazgos
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1 22 Masculino 6° 4

- Desmotivación frente al proceso académico.

-Comprometido en el proceso.

-Logra mejoría.

Tabla 3
Intervenciones grupales- Talleres Dinámicos

Tipo de actividad Nombre Semestre Número de 
participantes

Total, personas 
Beneficiadas

Taller Normas APA 1° 19

128

Taller ABC leo+ escribo= aprendo 4° 15

Taller Ortografía- versión tildes 5° 15

Taller
Soy estudiante soy 

practicante
8° 11

Taller Aprendizaje autónomo Extra semestral 29

Taller Afrontándolo juntos 3° 25

Taller Afrontándolo juntos 7° 14

Tabla 4
Conversatorio el amor al arte

Nombre Semestre Participantes Total personas beneficiadas

El amor al arte 2° 14 14
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Tabla 5
Temas tratados en Intervención en Medios

Tema Objetivo Fecha de publicación Total Material elaborado

Autocuidado

Incentivar la importancia que tiene 
el autocuidado, ejercicio y hábitos 
saludables en el periodo de clases 
virtuales debido al confinamiento. 

15 junio 2021 1

Gestión de 
emociones

Promover la importancia que tiene 
la gestión emocional, como método 
para enfrentar situaciones adversas. 

24 mayo 2021 1

Motivación 
en tiempos 
de estudio

Brindar diferentes estrategias o 
tips que incentiven la motivación 
a los estudiantes en su proceso 
académico.

12 abril 2021 1

Estrategias 
de estudio

Brindar información a los estu-
diantes, con la finalidad de que 
estos puedan implementar dife-
rentes estrategias para su proceso 
académico.

19 abril 2021

4 marzo 2021
2

Tabla 6
Acompañamiento Lectoescritura

Tipo de actividad Nombre Semestre Número de participantes

Calificación pruebas Lectoescritura 1° 19

Calificación textos escritos Escritos-tema la vejez 4° 15
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Tabla 7
Llamadas monitoreo estudiantil- estudiantes quienes no se conectaban a clases

Semanas
llamadas realizadas 

por semana
Total de llamadas a 

estudiantes
Total, estudiantes que 

requirieron apoyo

1-12 febrero 27

50 5
15- 19 febrero 11

22-26 febrero 5

1-5 marzo 7

Tabla 8
Observación a clases virtuales

Semestres Estudiantes por semestre Total clases virtuales Asistencia total 

1°,4°,6° 19 15 16 3 50

Resultados Cualitativos

Taller Aprendizaje autónomo: Preguntas

1.  ¿Qué te pareció la actividad ofrecida? 

Respuesta “excelente, es una actividad enfocada no solo en el apren-
dizaje autónomo, sino en la relevancia que tiene en estos momentos 
de confinamiento y educación virtual, por ende, la considero una ac-
tividad pertinente y adecuada a las necesidades de los estudiantes».
(Estudiante participante).

2.  ¿Te parece importante este tipo de taller? 

Respuesta: “Bastante importante en cuanto a su temática y por 
cómo se desarrolló fue bastante nutritiva la información otorgada y 
retroalimentada”. (Estudiante participante, comunicación personal, 
junio 2021)Taller Afrontándolo juntos.



Retos del Estudio en Tiempos de Confinamiento

256

8

1.  ¿Qué te pareció el taller? 

Respuesta: “Agradable, logro generarse un espacio de interacción 
que facilito que los compañeros expresaran su sentir respecto a las 
problemáticas actuales y más que todo lo que el confinamiento y la 
virtualidad les ha provocado” (Estudiante participante).

2.  ¿Tendrás en cuenta los diferentes tips y estrategias que 
se brindaron para que puedas seguir mejorando tu 
bienestar y proceso académico? 

Respuesta: “Tendré en cuenta todo lo que nos brindaron, ya que hay 
mucho material que nos ayudara para sentirnos bien, para estar 
motivados con las clases virtuales y buenas ideas para nuestras 
presentaciones”. (Estudiante participante).

Conversatorio El Amor al Arte: Preguntas
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1.  ¿Qué te pareció el conversatorio? 

Respuesta: “Me pareció interesante el hecho de incluir el arte en 
nuestro proceso educativo”.

Respuesta: “Fue un buen espacio para compartir nuestras ideas y 
pensamientos” (Estudiante participante).

2.  ¿De qué manera aportó el conversatorio para 
tu proceso formativo? 

Respuesta “Mostrando como el arte nos puede dar una nueva pers-
pectiva y como siempre tenemos que tener en cuenta los aspectos 
artísticos” (Estudiante participante).

3.  ¿Qué sugerencias tienes frente al tema abordado?

Respuesta: “Ninguna en especial. Todo fue muy agradable”. (Estu-
diante participante).

Discusión

A raíz de la crisis actual producida por el covid-19, se evidencia la ne-
cesidad de un cambio en las dinámicas sociales y culturales, a fin de 
cumplir con los protocolos de salud instaurados para responder y dis-
minuir las consecuencias traídas por el evento de la pandemia. 

Es así como el modelo educativo tradicional, decide adaptar la pe-
dagogía presencial a un medio virtual, apoyándose en las diferentes 
aplicaciones y plataformas de comunicación que habían surgido en 
los últimos años. 

Este cambio en la educación resulta forzoso para los estudiantes, 
dado que no existe un periodo de adaptación adecuado, puesto que 
este se llevó a cabo de manera apresurada, debido a la necesidad de 
responder a un periodo académico establecido, por lo que se realiza 
sin pensar en las consecuencias, malestar y desventajas que esta diná-
mica podría traer en el estudiantado.
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Esto se debe principalmente a la desconexión del entorno y con sus 
pares que implica el estudiar a través de la virtualidad. Retomando la 
perspectiva socio-cultural de Vygotsky este plantea que el “desarrollo 
ontogenético de la psiquis del hombre está determinado por los pro-
cesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura.

Es decir Vygotsky articula los procesos psicológicos y los sociocultu-
rales y nace una propuesta metodológica de investigación genética e 
histórica a la vez” Según lo planteado por esta idea,  nuestras funciones 
superiores consiguen desarrollarse por medio de la interacción con 
otros individuos, entendiendo que la conciencia y moralidad de cada 
individuo es subjetiva, pero proveniente de una realidad objetiva. 

De esta forma, se comprende el gran valor que tiene la interacción. Es 
por esto que todas las actividades y talleres realizados durante el pri-
mer periodo del año 2021 se centran en reconocer los recursos y mé-
todos que usaron los estudiantes para adaptarse a esta nueva etapa. 

Varios estudiantes reconocen haber recurrido a la realización de di-
versas actividades para sobrellevar esta situación, algunos los cuales 
ya las hacían desde antes, mientras que otros empezaron a realizar 
nuevas, lo cual también les ayudaba en su ámbito académico. No obs-
tante, estos no dejan de resaltar la falta de cohesión y distanciamien-
to generado en el grupo, debido a la dinámica de las clases virtuales, 
echando en falta la interacción visual y física, tanto del entorno aca-
démico, como de sus pares.

Esto lleva a que los estudiantes resalten y noten más la monotonía de 
las clases, generando pérdida de interés en los contenidos abordados 
durante esta estancia virtual. Un hecho comprensible, dado que la 
metodología de clases de los docentes, no se diseñó teniendo en cuen-
ta la consigna virtual. 

De acuerdo con esto, Barrero (2020) refiere que en ocasiones en las 
prácticas pedagógicas se descuida la particularidad y ritmo de cada 
estudiante lo que dificulta aún más el proceso de aprendizaje en este 
tipo de situaciones. De ahí que los estudiantes no se sientan engan-
chados y menos se asuman como parte de un proceso educativo. Por 
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el contrario, evaden y tienden a disminuir su producción intelectual 
llevando incluso a algunos a la deserción universitaria. 

De igual forma se detecta una carencia importante en el medio vir-
tual, al no favorecer el componente social. Para Vygotsky el ser hu-
mano se compondría de cierta estructura: Actividad colectiva y co-
municación – cultural (signos)- apropiación de la cultura (enseñanza 
y educación) actividad individual – desarrollo psíquico del individuo.

Se comprende entonces que el entorno académico se adaptó en función 
de responder a las necesidades del entorno, mas no al del estudiantado, 
por lo que se instauró un modelo educativo a individuos cuya forma-
ción hasta hace poco, se basaba en otro tipo de postulados, caracterís-
ticas y circunstancias, individuos cuya psiquis al igual que formación 
educativa siempre se relacionó con la interacción física - visual. 

Esto nos deja con estudiantes los cuales utilizando recursos externos 
a la institución buscan adaptarse a nuevos tiempos, no solo con base 
a su aprendizaje, sino también a soportar la falta de actividad social, 
algo que la entidad educativa no puede solventar por las característi-
cas de las circunstancias actuales. 

No obstante, se debe comprender que el repertorio informático es 
amplio, por lo que hay maneras de construir y adaptar la metodología 
de enseñanza a estos tiempos, algo que debe empezar a construirse 
desde ahora, en beneficio de evitar circunstancias y sentimientos ne-
gativos en la población académica. 

Conclusiones

Bajo la consigna de los objetivos establecidos en la realización de este 
trabajo y los talleres elaborados, estos se llevaron a cabo de manera 
satisfactoria, dando resultados esperables debido a las condiciones y 
situación actual del entorno académico en general, en el panorama 
colombiano.

Los estudiantes aprovecharon los espacios generados por los talleres, 
para relatar parte de su experiencia, en cuanto a los métodos, estra-
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tegias y tips utilizados para hacer frente a las nuevas características 
de su entorno académico. Estos destacan el uso de medios artísticos 
como pueda ser el baile, la jardinería, la lectura y la escritura, al igual 
que ejercicios para la relajación muscular, en favor de lidiar con las 
tensiones y estrés generados por el ambiente en que se encuentran. 

También se identifican varias estrategias entorno a favorecer su 
aprendizaje de manera autónoma, en donde se prioriza el manejo del 
tiempo, por medio de calendarios, guías de estudio, uso de recursos 
audiovisuales que resuman los contenidos de las clases y listas. 

De esta forma también se observa el valor que tiene el desarrollo de la 
intervención por medios, puesto que estas son herramientas que los 
alumnos buscan activamente con diferentes fines informativos, en 
especial si estos sirven para lidiar con los desafíos del entorno acadé-
mico, no solo a nivel de aprendizaje, sino también en cómo gestionar 
y manejar las emociones en momentos de alta presión, al igual que el 
auto cuidado. 

También se vislumbra la diferencia entre los alumnos que cuentan 
con una red de apoyo fuerte y los que no. Puesto que se facilita la for-
ma en que estos enfrenten las problemáticas derivadas del medio aca-
démico virtual, como lo pueden ser las de tipo técnico, por el mal fun-
cionamiento de la red o equipo, al igual que el respeto por el espacio 
de estudio, dado que hay padres que comprenden las circunstancias 
que atraviesa el estudiante y entienden que su hogar se ha convertido 
en el aula de clases del sujeto. 

Por último, se destaca la necesidad en el planteamiento de las clases, 
pues los estudiantes manifiestan una desconexión mental respecto a 
lo que se enseña, no por la calidad en los contenidos y temas aborda-
dos, sino por la forma en que estos son impartidos, los cuales no dis-
cierne mucho del medio presencial, pero sin la posibilidad de interac-
ción física. Algo que resulta frustrante para el alumnado, conociendo 
las ventajas y variables que posee el medio virtual, para volver una 
clase más dinámica y amena.
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Recomendaciones

Generar espacios fuera de las actividades académicas en donde pue-
dan relacionarse e integrarse los docentes y los alumnos, para el desa-
rrollo de temas extracurriculares. 

Desarrollar talleres que permitan a los estudiantes generar nuevas 
habilidades, como lo pueden ser la oralidad, escritura y gestión 
emocional. 

Aprovechar el medio virtual, para hacer uso de diversas herramien-
tas, en favor de volver más dinámicas las clases. 

Seguir con la creación de material audiovisual como infografías, fo-
lletos, cápsulas y videos, que contengan información útil para el con-
texto universitario y temas referentes a cómo sobrellevar la situación 
del confinamiento. 

Incentivar la comunicación asertiva de los estudiantes y las redes de 
apoyo que estos presentan. 
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