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Editorial

El presente cuarto número de Hamut´ay nos en-
orgullece, pues de manera continuada venimos 
difundiendo ciencia, tecnología y conocimiento. 
La tarea es ardua, pero compensada por el privile-
gio de ofrecer a la comunidad académica material 
para la reflexión y discusión intelectual.  La publi-
cación de los artículos cumple con los estándares 
internacionales y por ello nos encontramos aloja-
dos en el Repositorio Nacional Digital de Acceso 
Libre a la Información Científica (ALICIA) del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (CONCYTEC).

Cada nueva publicación es fruto del trabajo en 
equipo y colaborativo de quienes integran el equi-
po editorial de la Revista científica Hamut´ay, y 
obviamente de los autores nacionales e interna-
cionales que confían en la seriedad de esta publi-
cación. Cada artículo refleja la experiencia de los 
investigadores, el dominio temático y el afán in-
telectual por divulgar y compartir los hallazgos de 
sus investigaciones.  A esto se suma el interés de 
los autores por explorar, organizar, sintetizar y ex-
poner su punto de vista respecto a las perspectivas 
teóricas que subyacen a cada trabajo de investiga-
ción. De esta manera Hamut´ay tiene la originali-
dad, calidad y pertinencia que debe caracterizar a 
una obra de difusión del conocimiento científico.

Cada número de la revista es un nuevo reto. El 
proceso editorial cuida permanentemente la cali-
dad de cada artículo evitando sesgos en la evalua-
ción de los manuscritos entregados por los auto-
res. Prima la política de la revisión de doble ciego 
y los pares evaluadores han cumplido un rol no-
table en este criterio. Cada par evaluador contri-
buye externamente con todo su profesionalismo 
y experiencia. Sus observaciones y aportes contri-
buyen al mejoramiento de la calidad de cada artí-
culo y garantizan la seriedad con que Hamut´ay 
se está posesionando en el escenario académico y 
científico nacional.

Nuestra gratitud a los editores invitados, quienes 
apoyan de manera idónea e íntegra el proceso 
editorial para evitar conflictos de intereses; igual-
mente, a cada uno de los miembros del comité y 

Editorial

This is the fourth issue of our scientific journal 
Hamut’ay, a fact which we are proud of , since we 
have been continuously expanding science, tech-
nology and knowledge. The task is arduous, but it 
is compensated for the privilege of providing the 
academic community material for thought and 
intellectual discussion. The publication of articles 
meets the international standards and because of 
that, we are part of the National Digital Reposi-
tory of Open Access to Scientific Information, 
ALICIA from the National Council for Scien-
ce, Technology and Technological Innovation 
(CONCYTEC).

The great accomplishment of presenting this is-
sue to the academic community is the result of 
collaborative teamwork of those who make up the 
editorial staff of the scientific journal Hamut’ay, 
and obviously of the national and international 
authors who rely on the seriousness of this pu-
blication. Each article reflects the experience of 
the researchers, thematic domain and intellectual 
effort to spread and share research findings. Along 
with the interest of the authors to explore, orga-
nize, synthesize and present their point of view 
on the theoretical perspectives that underlie every 
research. All of this has allowed Hamut’ay have 
the originality, quality and relevance that should 
characterize every act of diffusion of scientific 
knowledge.

Each issue of the journal is a new challenge. The 
editorial process permanently cares for the quality 
of every article, avoiding bias in the evaluation of 
manuscripts submitted by the authors. We apply 
the double-blind policy and the peer evaluators 
have played a significant role in this criterion. 
Each peer evaluator contributes externally with 
all their professionalism and experience. His ob-
servations and contributions help to improve the 
quality of each article and confirm the seriousness 
with which Hamut’ay is positioning itself on the 
national scientific and academic scenario.

Our gratitude to the guest editors, who support 
in a suitable and comprehensive way the editorial 
process to avoid conflicts of interest; similarly, to 
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consejo editorial y a los prestigiosos investigado-
res extranjeros que apostaron por formar parte de 
nuestro equipo. Todos ellos contribuyen a la mejo-
ra constante de nuestra revista. No podemos dejar 
de mencionar al equipo técnico (soporte técnico, 
diagramación, diseño, traducción, corrección de 
estilo) que, como responsables del proceso edito-
rial hicieron posible que el lector disfrute on line 
de nuestra revista científica Hamut´ay.

each of the members of the committee and edito-
rial board and the prestigious foreign researchers 
who bet to be part of our team. They all contri-
bute to the constant improvement of our journal. 
We cannot forget to mention the technical team 
(technical support, layout, design, translation, 
proofreading), who as responsible for the editorial 
process made it possible for the reader to enjoy 
online our scientific journal Hamut’ay.

Dra. Cleofé Genoveva Alvites Huamaní
Editor Jefe de la revista científica Hamut’ay  / 

Editor in Chief of the Hamut’ay journal
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Editorial

Divulgar conocimiento a través de revistas cien-
tíficas no es tarea fácil, al margen de cuál sea la 
opinión de los académicos. De ahí que quien for-
ma parte del proceso editorial conoce la comple-
jidad de este y sabe del gran esfuerzo que implica 
ser editor en jefe o editor invitado. Desde que se 
recibe el artículo hasta su publicación final, se su-
ceden una serie de actividades inexcusables sin las 
cuales un escrito no puede ver la luz. Cuando una 
revista llega a manos del lector, este accede a la 
información cuidadosamente organizada para la 
lectura ágil del documento. El lector interactúa 
con el texto convencido de que la información 
que tiene entre manos ha pasado por un proceso 
de selección, depuración y verificación de la cali-
dad de las ideas expuestas por el autor y es con-
fiable. 

Esa confiabilidad de la información es la preocu-
pación principal del editor en jefe, cuya responsa-
bilidad prioritaria es revisar en primera instancia 
la integridad de la literatura científica del artículo 
recibido; lo evalúa antes de presentarlo al comité 
editorial y verifica si cumple los parámetros soli-
citados por la comunidad científica y las políticas 
editoriales de la revista a su cargo. Luego lo so-
mete a consideración del comité y consejo edito-
rial. Sin embargo, este es el comienzo del proceso 
editorial, pues luego se continúa con los procesos 
siguientes: conocer la opinión de los pares eva-
luadores, equipo de personas con experticia y la 
experiencia suficientes para evaluar la pertinencia 
y calidad de la temática del manuscrito presenta-
do para su evaluación objetiva. El trabajo de los 
pares evaluadores pasa por elaborar los instru-
mentos adecuados para la recogida de la informa-
ción contenida en el artículo y que sirva como 
evidencia objetiva de las causas para el rechazo o 
su publicación.

El editor en jefe hace un trabajo colegiado. Con-
fluye el esfuerzo intelectual de un equipo de 
profesionales que integran el comité editorial, el 
consejo asesor, los pares revisores, el revisor de es-
tilo, el traductor, el diseñador, el diagramador y 

Editorial

Expanding knowledge through scientific journals 
is not an easy task, no matter the opinion of the 
academics. Hence, only who is part of the publi-
shing process knows the complexity of this task 
and knows the great effort it takes to be chief or 
guest editor. Once the article is submitted up to 
its final publication, a series of compulsory acti-
vities take place, without which an article cannot 
see the light. When a journal is released to a rea-
der, he has access to the carefully organized infor-
mation for a friendly reading of the document. 
The reader interacts with the text convinced that 
the information at hand has gone through a pro-
cess of selection, refining and verification of the 
quality of the ideas expressed by the author, and 
he is sure that the information is reliable.

The reliability of the information is the main con-
cern of the editor in chief, whose primary respon-
sibility is to review in first instance the integrity 
of the scientific literature of the article received; 
he evaluates it before submitting it to the edito-
rial board and checks if it meets the parameters 
requested by the scientific community and the 
editorial policies of the journal in charge. Then 
he submits it to be taken into consideration by 
the committee and editorial board. However, 
this is the beginning of the editorial process, sin-
ce then the following processes go on: know the 
opinion of the peer reviewers, team of people 
with expertise and sufficient experience to evalua-
te the relevance and quality of the theme of the 
manuscript submitted for its objective evaluation. 
It is responsability of the peer reviewers to deve-
lop appropriate instruments for the collection of 
the information contained in the article so that it 
works as an objective evidence of the reasons for 
rejection or publication.

The editor in chief makes a collegial work. He 
joins the intellectual effort of a team of professio-
nals who make up the editorial board, the advi-
sory board, peer reviewers, the style checker, the 
translator, the designer, the layout designer and 
the technical support team. The latter is respon-
sible for the guidelines so that the publication of 
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el equipo de soporte técnico. Este último se en-
carga de las pautas para que la publicación de la 
revista cumpla los estándares normados por los 
repositorios y bases de datos de prestigio. Sin la 
confluencia de acciones de todas estas personas 
no es posible sacar a luz una revista, más cuando 
esta responde a ciertos parámetros de calidad y 
preservación del prestigio editorial.

Es importante hacer notar que el editor, en quien 
recae la delicada responsabilidad de mantener la 
calidad científica y editorial de la revista, debe 
garantizar que los manuscritos a publicar tengan 
una evaluación imparcial. Debe destacarse por su 
calidad académica y reconocida trayectoria como 
investigador(a) en la temática propia de la revista 
y también porque debe conocer en detalle los pro-
cesos editoriales de las revistas científicas.

La Editora en jefe de la Revista Hamut´ay, cui-
da muchos los procesos de evaluación, selección, 
corrección, edición y publicación de los artículos 
científicos entregados a la comunidad académica. 
Eso hace que esta Revista reúna los requisitos para 
ser considerada una publicación de calidad.

Como editor invitado, agradezco a la Dra. Cleofé 
Alvites Huamaní quien, en su condición de edi-
tora en jefe y con el profesionalismo que dirige la 
revista, tuvo la gentileza de invitarme y hacerme 
conocer todo el proceso editorial y  ser parte de 
este número de la Revista Hamut´ay, que difun-
de el conocimiento científico generado por la in-
quietud indagadora de investigadores peruanos y 
extranjeros.

the journal meets the standards regulated by the 
repositories and the prestigious databases. Wi-
thout the confluence of actions of all these people 
is not possible to bring a journal to light, espe-
cially when it responds to certain parameters of 
quality and preservation of publishing prestige.

It is important to note that the editor, who has the 
delicate responsibility for maintaining the scienti-
fic and editorial quality of the journal, must en-
sure that the manuscripts to be published have an 
impartial evaluation. The editor should be noted 
for its academic quality and proven track record 
as a researcher  in the particular theme of the 
journal and also because he must know in detail 
the editorial processes of scientific journals.

The editor in chief of the journal Hamut’ay, pays 
special attention to the processes of evaluation, 
selection, correction, editing and publishing of 
the scientific papers submitted to the academic 
community. That makes this journal eligible to be 
considered a quality publication.

As a guest editor, I thank Dr. Cleofé Alvites Hua-
maní who, in her condition of editor in chief and 
with the professionalism she runs the journal, was 
kind enough to invite me and make me know 
the whole publishing process and be part of this 
number of the journal Hamut’ay, which expands 
scientific knowledge generated by the inquiring 
concern of Peruvian and foreign researchers.

Ing. Eduardo Anel Caballero Espinoza
Editor invitado / Guest Editor
Administrador de Recursos Informáticos /  
Information Resources Manager
Dirección de Investigación - VIPE
Universidad Tecnológica de Panamá
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dimEnSionES dE la PErSonalidad y aCtitudES HaCia El ConSumo

dE intErnEt En JÓVEnES En ConSultoria PriVada

Dimensions of personality and attitudes towards the use of internet in youth in
private counseling

Jesús Rosamaría Torres1

Universidad Alas Peruanas, Perú

Recibido: 5-8-2015 
Aceptado: 17-12-2015

resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las dimensiones de la 
personalidad y las actitudes hacia el consumo de Internet. Se pretendió encontrar relación entre las 
dimensiones de la personalidad y las actitudes hacia el consumo de Internet en jóvenes varones y 
mujeres de 18 a 25 años de edad en consultoría privada. El diseño empleado fue no experimental, 
transversal correlacional. Se trabajó con una muestra no probabilística intencionada integrada por 
100 jóvenes de ambos sexos que acudieron a tres consultorios de atención psicológica privada. Los 
instrumentos utilizados para recolección de datos fueron el Inventario de Personalidad de Eysenck 
EPQ para adultos y la Escala de Actitudes hacia el Internet estandarizada y validada en la ciudad de 
Arequipa con una confiabilidad de  α = 0.979.

Los resultados obtenidos mostraron que, en relación a la dimensión de extraversión y las actitudes 
hacia el consumo de Internet según género, los varones mostraron mayor intensidad y frecuencia 
con respecto a las mujeres. La actitud desfavorable también se da mayormente en los varones, mar-
cada con mayor intensidad y frecuencia, lo que lleva a los sujetos investigados a no reconocer su 
situación problemática frente al consumo de Internet.

Palabras Clave: Dimensiones de la personalidad, actitudes hacia Internet, uso de tecnologías  

abstract

This research was conducted to determine the relationship between the dimensions of personality 
and the attitudes towards the Internet usage. It was intended to find a relationship between dimen-
sions of personality and attitudes towards Internet usage in young men and women aged 18-25 
inprivate consulting. The design was not experimental, cross-sectional with a correlational design. 
We worked with an intentional non-probabilistic sample made up from 100 boys and girls who 
attended three private psychological counseling offices. The instruments used for data collection 
werethe Eysenck Personality Inventory EPI for adults and the Scale of Attitudes towards the Inter-
net,standardized and validated in the city of Arequipa with a reliability of α = 0.979. 

1 Licenciada en Psicología Humana. Psicoterapeuta freelance. Email: rosa_1044@hotmail.com

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional
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The results showed that, in relation to the dimension of extraversion and attitudes towards the 
Internet usage, in terms of gender; men showed greater intensity and frequency compared to wo-
men. The unfavorable attitude also occurs mostly in males, marked with increased intensity and 
frequency, which leads the study subjects not to recognize their problematic situation concerning 
the Internet usage.

Keywords: Dimensions of personality, attitudes towards the Internet, use of technologies.

ejemplo, estudiosos como Delgado (2001), Young 
(2009), Alarcón (2008), Hernández, Fernández y 
Baptista (2007), Paniego (2000), contribuyeron 
al mejor conocimiento sobre las teorías de las ac-
titudes y cómo estas funcionan en el mecanismo 
de la conducta humana. 

La inquietud de los psicólogos e investigadores 
se centra en el tratamiento serio y profesional del 
problema en cuestión: el mal uso y abuso de In-
ternet por parte de los jóvenes. En el abordaje del 
problema debe tomarse en cuenta la personalidad 
como base de las actitudes, de tal manera que las 
evaluaciones, diagnósticos, orientaciones y pau-
tas de prevención psicológica sean más efectivas 
y satisfagan las expectativas y necesidades de los 
jóvenes y padres de familia que buscan ayuda pro-
fesional. 

definición de personalidad según 
Eysenck 

Eysenck (1970), citado por Luza (2008), preci-
sa que la personalidad es consecuencia general de 
los esquemas reales o potenciales del organismo, 
definidos por la herencia y el ambiente. La perso-
nalidad surge y se desenvuelve en la interacción 
funcional de las cuatro partes primordiales que 
constituyen los esquemas de la conducta: carácter 
(sector conativo), constitucional (sector somáti-
co), inteligencia (sector cognitivo) y temperamen-
to (sector afectivo). Sin embargo, el temperamen-
to es un elemento de la personalidad en general y 
es más coherente con las habilidades emocionales. 
Asimismo, Eysenck añade que la personalidad es 
una estructura más o menos inalterable y perdu-
rable del carácter, temperamento, intelecto y físi-
co de un individuo, que establece su adaptación 

introducción

Una de las preocupaciones principales de este 
siglo XXI para la psicología clínica, educativa y 
social es, sin lugar a duda, lo que ya muchos psi-
cólogos del Perú y del mundo afirman: Internet 
es la droga del siglo. Su uso tiene pro y contras y, 
como consecuencia de ello, día a día aumentan 
los casos de jóvenes que evidencian el consumo 
excesivo de Internet, situación que preocupa a la 
familia. Si no se interviene a tiempo y se busca 
la forme de enseñar a los jóvenes a tener control 
de sus impulsos, el problema puede tornarse en 
incontrolable y verse afectada la salud mental del 
individuo y la vida familiar.

A los psicólogos corresponde buscar la solución 
para este problema. Para ello deben conocer las 
causas que llevan a los jóvenes a un descontrol de 
sus impulsos manifiesto en la actitud compulsiva 
frente a Internet. La ciencia psicológica demostró 
que la personalidad es la base y motor de las ac-
titudes; por tanto, si se explora seriamente estos 
dos aspectos psicológicos, se llegaría a un mejor 
conocimiento de las relaciones que hay entre ellos 
y, por ende, a una solución para el problema. Ese 
es el interés de esta investigación: determinar la 
relación entre las dimensiones de la personalidad 
y las actitudes hacia el consumo de Internet de los 
jóvenes varones y mujeres entre los 18 a 25 años 
de edad en consultoría privada. Se partió del su-
puesto que estas dos variables están relacionadas y 
se pretendió determinar el grado de relación que 
hay entre ellas para que dicho conocimiento sirva 
de base a la implementación de medidas de pre-
vención contra el abuso de Internet.

Las actitudes son objeto de estudio e investigación 
en distintas contextos. Existe la preocupación por 
entenderlas para aprender a manejarlas mejor. Por 
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única al ambiente. El carácter indica el procedi-
miento de un individuo más o menos inalterable 
y perdurable de la conducta afectivo (emoción); 
el intelecto es el método más o menos invariable 
del comportamiento cognitivo (inteligencia) y el 
físico, un procedimiento más o menos inalterable 
de la distribución física y de la connotación neu-
roendocrina.

dimensiones de la personalidad

Eysenck (1999), citado por Luza (2008), ha cons-
truido un modelo de personalidad que se caracte-
riza por determinadas dimensiones. Las dimen-
siones primarias de la personalidad, estudiadas 
por medio del análisis factorial son las siguientes, 
de acuerdo a la velocidad en los niveles de excita-
ción cortical: neuroticismo-estabilidad; la intro-
versión-extroversión; normalidad-psicoticismo.

Dimensión neuroticismo-estabilidad e inesta-
bilidad. Las investigaciones efectuadas indican 
que el factor N (neuroticismo) está vinculado con 
el grado genético de labilidad del sistema nervioso 
autonómico. La construcción hipotética neuroti-
cismo (emotividad) tiene particularidades simi-
lares, que son una forma de activación general, 
conductual, aumentada por la tensión emocional. 
Las personas con neuroticismo superior habitual-
mente tienen elevados niveles, lo que descriptiva-
mente se convierte en una activación de la rama 
simpática del SNA, lo cual conlleva indicadores 
notorios tales como incremento de la sudoración, 
de los ritmos cardiacos y respiratorios, excitación 
de los pilosos, palidez o ruborización, etcétera. La 
fuente neuropsicológica de la dimensión neuroti-
cismo posee un correlato anatómico en el cerebro 
visceral y sería estrechamente correlacionada con 
la conexión cerebro visceral - formación reticular 
- corteza. Los estímulos circunstanciales que po-
seen una cierta implicación del riesgo para el indi-
viduo neurótico logran a través de las vías ascen-
dentes el cerebro visceral (que poseería un muy 
bajo umbral de activación). Este al ser excitado 
impulsaría el SNA, principalmente simpático, lo 
cual causaría las sintomatologías anteriormente 
mencionadas. Las personas que puntúan alto en 
esta dimensión son ansiosas, inquietas, malhu-
moradas y frecuentemente deprimidos, con fre-

cuentes problemas psicosomáticos y del sueño. 
Son manifestaciones emocionales que implican 
una reacción fuerte a toda clase de estímulos; los 
individuos encuentran dificultad para recuperarse 
en forma equilibrada después de cada experien-
cia que los excita emocionalmente. Sus reacciones 
emocionales interfieren con su propio ajuste, ha-
ciendo que actúe de forma irracional y, a veces, rí-
gida. Su rasgo primordial es una constante intran-
quilidad por los sucesos que saldrían mal y una 
reacción fuerte de ansiedad hacia esas ideologías.

Dimensión extroversión–introversión. El fac-
tor E (extroversión) está vinculado con el nivel de 
excitación-inhibición prevalente, en un gran ré-
gimen es además genético y puede estar influido 
por la alineación reticular ascendente. El termino 
excitación hace referencia a métodos corticales 
que ayudan al aprendizaje, el condicionamiento, 
la memoria y los procesos mentales en general; la 
inhibición tiene la consecuencia de disminuir la 
eficacia de la corteza. El córtex ejecuta una fun-
ción prohibitiva sobre las estructuras inferiores, 
de manera que la excitación cortical se declara en 
el comportamiento como una deducción de la ex-
citabilidad y un incremento de la inhibición. En 
cambio, la inhibición se manifiesta en la conducta 
como una excitabilidad aumentada y una dismi-
nución de la inhibición. Así se ejecuta un prin-
cipio tipológico de las personas cuyo potencial 
excitatorio se forma lentamente y son respectiva-
mente frágiles, están por ello inclinados a desen-
volver pautas de conducta extrovertida y a per-
cibir disturbios histéricos - psicóticos en caso de 
neurosis; las personas cuyo potencial excitatorio 
se forma prontamente y, en efecto, fuertemente, 
están inclinados a desenvolver pautas de conducta 
introvertida y percibir perturbaciones distímicas, 
en caso de neurosis. También se describe el típi-
co introvertido que es callado, una persona aisla-
da, introspectiva, mas aficionada a los libros que 
a otras personas; es reservado, distante, excepto 
con sus amigos más íntimos. Tiende a planear de 
antemano, a desconfiar de sus impulsos momen-
táneos.  No es dado a la excitación, toma la vida 
con la seriedad apropiada y le gustan las cosas or-
denadas. Mantiene sus sentimientos controlados 
muy cerca, rara vez se comporta en forma agresi-
va, no pierde la cabeza con facilidad. Es confia-
ble, un tanto pesimista y otorga valor a las formas 
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éticas. Asimismo, realiza una descripción de los 
sujetos extrovertidos, a quienes cataloga como so-
ciables, les gustan las fiestas, tienen muchos ami-
gos, necesitan tener gente con quien hablar y no 
les gusta estudiar ni leer solos. Buscan excitación, 
se arriesgan, con frecuencia se inmiscuyen en co-
sas ajenas, actúan bajo la situación del momento, 
son impulsivos. Les agrada hacer bromas, siem-
pre tienen una respuesta lista y, por lo general, les 
gusta el cambio. Tienden a ser agresivos, pierden 
la compostura con facilidad y rapidez, no pueden 
mantener sentimientos controlados y no siempre 
son personas confiables. 

Dimensión psicoticismo–normalidad. Esta 
dimensión es la que tiene un sustento orgánico 
menos concreto. Las investigaciones efectuadas 
respaldan la tendencia a ligar esta dimensión con 
la noción orgánica de masculinidad, respectiva-
mente a la comprobación andrógeno-estrógeno y 
las secreciones hormonales. Esto se apoya ciertos 
elementos, como el hecho de que los hombres lo-
gren tener más alto puntaje en P que las mujeres, 
lo que apunta a una posibilidad de teoría causal 
en conocimientos de las secreciones hormonales 
relacionadas al sexo. Lo que caracteriza a personas 
que puntúan alto en esta dimensión es que son 
solitarios, sin interés por las personas, a menudo 
fastidiadas, no se adaptan. Pueden ser crueles e in-
humanas, faltas de sentimientos y empatía, insen-
sibles, hostiles con los otros, aun con parientes y 
amigos. Tienen preferencias por las cosas extrañas 
e inusuales y por el peligro; les gusta hacer bromas 
y, en ocasiones, burlarse o atacar a otros.

definición de actitudes 

Whittaker (1993) citado por Keenan (2003), 
señala que algunos autores consideran que el 
concepto de actitud es el más importante de la 
psicología social; asimismo, las actitudes no solo 
explican y permiten predecir la conducta, sino 
que también ayudan a modificar la conducta hu-
mana. Por otro lado, Whittaker pensaba que la 
psicología social era el estudio científico de las 
actitudes. Desde luego, el concepto ha tenido im-
portancia, pero como lo demuestran las investiga-
ciones y lo han demostrado muchos autores que 

reflexionan sobre psicología social, este campo ha 
tenido un enorme crecimiento y abarca actual-
mente una sorprendente variedad de conductas 
sociales humanas.

En psicología, las actitudes no son un concepto 
aislado; se las encuentra íntimamente interrela-
cionadas con conceptos como la motivación, que 
permite comprender que la actitud tiene una fuer-
za impulsora; la percepción, que permite com-
prender cómo se percibe al mundo circundante, 
desde una perspectiva psicofísica y socio psicoló-
gica; la personalidad, que considera a las activi-
dades o a ciertas estructuras actitudinales como 
patrones de la personalidad bastante estables. Por 
tanto, las actitudes son una noción trascendental 
en la psicología, sin embargo, todavía se las debe 
suponer parte de las herramientas psicológicas 
que admite exponer y cambiar la conducta.

La actitud, estudiada por la psicología social, pue-
de ser precisada como distribución metodología 
del comportamiento hacia definitivos objetos del 
medio social, como sujetos, situaciones o grupos. 
Las actitudes no son conductas, sino tendencias 
obtenidas para conducirse selectivamente, actuar 
de dicha forma en la interacción social. Tienen 
que ver con una forma de actuar. Se manejan 
como parte de un método de representación de la 
situación; una vez agregadas regularizan el com-
portamiento. 

Características de la actitud

Según Whittaker (1993), citado por Keenan 
(2003), la actitud presenta cuatro características: 

Direccionalidad. La actitud involucra una corre-
lación sujeto-objeto que le da direccionalidad y 
la diferencia del rasgo de carácter o la costumbre; 
es adquirida, aprendida en interacción. No exis-
ten actitudes innatas; más o menos durables. Son 
respectivamente duraderas, pero igualmente posi-
bles de ser cambiadas por predominios externos y 
polaridad afectiva de la aceptación hasta el recha-
zo. Toda actitud incluye 4 aspectos: (i) un aspecto 
cognoscitivo, que se fundamenta en opiniones y 
creencias hacia distintos objetos o condiciones; 
información que el sujeto adquiere en el medio 
social; (ii) un aspecto afectivo, que comprende las 



Jesús Rosamaría Torres 

ISSN 2313-7878. Hamut’ay 2(2). Julio-diciembre 2015. Págs. 9-24
13

creencias y opiniones con componentes afectivos 
que generan atracción o rechazo; (iii) un aspec-
to normativo, referido a cómo “debe” el sujeto 
comportarse ante determinada situación u obje-
to y (iv) un aspecto comportamental, materiali-
zado en una situación específica. Estas creencias, 
opiniones, sentimientos y normas se traducen en 
acción. 

Se supone a la actitud como el beneficio conclu-
yente de la socialización La actitud es experimen-
tada en el seno social y determinará las respuestas 
de la persona hacia determinados grupos, objetos, 
sucesos y circunstancias. Se va fundando y sur-
giendo en cada relación interpersonal. Las perso-
nas reúnen valores, hacen atribuciones e intervie-
nen en función de ellas.

dimensiones de actitudes hacia 
internet

De acuerdo con Whittaker (1993), citado por 
Keenan (2003), las dimensiones de las actitudes 
hacia Internet son las siguientes:

Dimensión agresividad. Es el comportamiento fí-
sico o verbal destinado a dañar o destruir, al mar-
gen de que se manifieste con hostilidad o como 
acto frío y calculado para alcanzar un fin. Las 
experiencias ingratas y aversivas acentúan la dis-
posición del sujeto a comportarse agresivamente. 
Se trata del denominado principio de frustra-
ción y agresión. La frustración produce cólera y 
esta puede originar la agresión. Ciertos episodios 
aversivos, como el sufrimiento físico y los insultos 
personales, pueden eclosionar este principio pero 
también otras circunstancias aversivas como: los 
malos olores, las temperaturas elevadas o el humo 
de cigarrillos, dependiendo de aprendizajes pre-
vios y de diferencias individuales. Las reacciones 
agresivas son más probables cuando se han vivido 
experiencias en que la agresión ha sido beneficio-
sa. El comportamiento agresivo puede aprenderse 
a través de recompensas directas, observación de 
modelos (por ejemplo: padres violentos que mo-
delan el empleo de la agresión como método para 
resolver los problemas) no solamente del entorno 
familiar, sino también de los medios de comu-
nicación de masas (sobre todo la televisión). Las 

características de la personalidad del sujeto inter-
vienen como variables; por ejemplo, las persona-
lidades antisociales o las que se hallan en el límite 
suelen presentar más elementos agresivos.  La ac-
titud agresiva hacia el uso de Internet se ve re-
flejada, por ejemplo, en aquellos internautas que 
suelen opinar insultando a aquellas personas que 
manifiestan abiertamente su agrado por el uso de 
la red o por la información que circula en esta.

Dimensión ansiedad. Es la etapa emocional displa-
centera, de duda o desconfianza, bien en deser-
ción de algún riesgo o intimidación determinable 
o justo cuando dicha transformación emocional 
es desmedida en proporción a la fuerza existente 
del riesgo. Se identifica por una gran diversidad 
de sintomatologías físicas como: temblor, hi-
pertonía muscular, inquietud, hiperventilación, 
sudoraciones, palpitaciones, etcétera. Surgen 
también sintomatologías cognoscitivas como 
aprensión e inquietud psíquica, hipervigilancia 
y otras sintomatologías correspondidas con la 
alteración de la alerta (distraibilidad, perdida de 
concentración, insomnio). Se distingue entre la 
ansiedad situacional, debida a una etiología espe-
cífica y la generalizada, sin evidencia de un factor 
desencadenante asociado. La ansiedad, como es 
considerada un rasgo referido a una particulari-
dad indestructible de la personalidad del indivi-
duo y un estado frente a una modificación pasa-
jera. Habitualmente, la ansiedad va seguida de un 
sobresalto de nerviosismo interno y de problemas 
para relajarse. Los individuos perturbados por 
este trastorno se quejan frecuentemente de sufrir 
cefaleas; otras quejas repetidas son la demasiada 
sudoración, irritabilidad, mayor frecuencia de las 
micciones, náuseas, palpitaciones, problema para 
concentrarse, retortijones abdominales, sequedad 
de boca, tensión muscular, trastornos del sueño y 
visión borrosa. La situación de ansiedad encierra 
de forma crónica al individuo, lo lleva a emerger 
en un mar de dudas e incertidumbre y obstaculiza 
su capacidad de aprobación a la vida habitual; la 
opinión de la persona perturbada, de que cual-
quier ambiente más o menos opuesto (aunque sea 
irrelevante) le provocará inconvenientes, le lleva 
a anticipar adversidades con facilidad (son sufri-
dores natos), lo cual no hace más que aumentar 
sus sintomatologías físicas de alerta. Aunque las 
personas con este trastorno no siempre se mues-
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tran de acuerdo en que sus inquietudes resultan 
grandes, exteriorizan un evidente conflicto para 
reconocer y experimentan la inducción de una in-
comodidad subjetiva o deterioro social, laboral o 
de otras áreas significativas de su actividad.

los jóvenes y el consumo de 
internet  

Johnson (1987), citado por Arco (2010), asevera 
que el uso del ciberespacio y de otros conocimien-
tos afines es pieza de la existencia de los jóvenes; 
los adultos usan el ciberespacio para indagar in-
formación mientras que los jóvenes lo usan como 
un instrumento para comunicarse y socializar. 
Además de esto, la amplia gama de oportunida-
des que ofrece Internet es un gran beneficio tanto 
para los adultos como para los jóvenes. Algunos 
progenitores necesitan más tiempo para descubrir 
a sus jóvenes, que están bien orientados en todo 
lo que respecta a la tecnología. Las investigacio-
nes muestran que existe una grieta entre lo que 
especulan los adultos acerca de su conocimiento 
y cómo los jóvenes ven el conocimiento de los 
adultos. Padres e hijos deben saber cómo emplear 
la tecnología en la comunicación y en la infor-
mación como punto de disputa. Aquí se puede 
asumir al joven como profesor y al padre como 
educando. Los progenitores pueden brindar ex-
periencias de la vida real como parte de la disputa.

La extensa actividad en Internet se transforma 
en un acontecimiento inseguro debido a la can-
tidad de tiempo de conexión que perjudica su 
crecimiento personal, generando condiciones de 
pesadez, alterando su estado anímico, reduciendo 
las horas destinadas al cumplimiento de sus res-
ponsabilidades.

Young (2014) señala que se encuentra un conjun-
to habitual de síntomas, que van en incremento 
gradual en los jóvenes, quienes permanecen mu-
chas horas en Internet. 

Se hace notoria la presencia de alteraciones cor-
porales y afectivas, relacionadas con la abstinencia 
entre ellas: cambio del estado de ánimo, malhu-
mor, arrebato, intranquilidad, violencia, melan-
colía, angustia frente al hecho de detener o cortar 

la interconexión. Los integrantes de la generación 
NET consiguen estar sin conciencia el tiempo 
que pasan frente a las computadoras, sustrayén-
dose de los estímulos externos. Este hecho per-
judica sus horarios de sueño y vigilia, incrementa 
la posibilidad de la emergencia de algún tipo de 
trastorno emocional: depresión, estrés, ansiedad, 
fobias, etcétera. Esto es un inconveniente y refleja 
cierta ineptitud en el control. El comportamiento 
se lleva a cabo a pesar de querer controlarlo y, una 
vez comenzado, no se puede parar. 

Sometimiento psicológico. Implica la preten-
sión, anhelo o pulsión invencible y la atención 
polarizada o focalizada se transforma en la más 
importante necesidad que domina pensamientos 
y sentimientos; tiene consecuencias nocivas peli-
grosas en muchas esferas de la vida de la persona, 
produciéndole conflicto intrapersonal, como la 
experiencia subjetiva de incomodidad en su ám-
bito familiar y/o social, también conflicto inter-
personal sea en el trabajo, estudio, ocio, relacio-
nes sociales, etcétera.

niveles de consumo de internet  

Internet es, sin duda, una herramienta imprescin-
dible en la sociedad. Su uso, basado en la infor-
mación y aplicación, se extiende a la vida cotidia-
na en tareas como: comunicarse con los amigos y 
familia, compartir fotos, comprar artículos, leer 
periódicos, hacer negocios y hasta conocer ciuda-
des en forma virtual.

Uno de los temas que inquieta muchísimo es 
cómo las personas usan actualmente Internet. 
Muchos solo la usan para enterarse, ingresar y 
escribir en Facebook y twitter. En una casa ha-
bitad por 10 personas, en promedio solo 2 usan 
el Internet para trabajar o valerse de la utilidad 
eficiente de este servicio; el resto solo lo usan para 
pasar el rato, por decirlo así. Eso es como tener un 
iPhone y usarlo para llamar y ya; es un desperdi-
cio no usar valiosas herramientas, ni siquiera las 
más básicas que están al alcance, online y apro-
vechar productivamente Internet. (INEI, 2013).

Las relaciones de Internet tienen escalas de inte-
racción. Como en el mundo real hay gente que se 
conoce superficialmente, otras que tienen algún 
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interés o circunstancia común con uno; gente con 
la que se convive y se comparte ocasionalmente, 
la familia directa y extendida y, por supuesto, las 
amistades más cercanas. 

Se debe considerar, que existen dos niveles de 
consumo de Internet: 

•	 Consumos regulares. Se caracterizan por co-
nectarse prácticamente a diario (4 veces por 
semana o más), manteniendo actividades re-
gulares en la red (contestar correo electróni-
co, seguir grupos de news, conversaciones en 
servidores IRC, mantenimiento de páginas 
personales, etcétera). Las personas que consu-
men regularmente Internet suelen invertir en 
esta actividad un promedio de 10 horas cada 
semana. 

•	 Consumos ocasionales. Se da en personas que 
se conectan esporádicamente y no mantienen 
actividades regulares. Sus tiempos de conexión 
semanales son netamente inferiores y, con fre-
cuencia, se conectan desde cibercafés, centros 
académicos o bien utilizan como usuarios se-
cundarios las conexiones disponibles en sus 
domicilios.

materiales y método

Este estudio tuvo como objetivo general determi-
nar la relación entre las dimensiones de la perso-
nalidad y las actitudes hacia el consumo de In-
ternet en jóvenes varones y mujeres de 18 a 25 
años de edad que asistieron a consultas psicoló-
gicas privadas.  Se desarrolló teniendo en cuenta 
los métodos y materiales que se describen a con-
tinuación.

Participantes.  La población la conformaron 300 
jóvenes de ambos sexos que acudieron a uno de 
los tres consultorios de psicología disponibles en 
una universidad para una consulta psicológica pri-
vada. Se trabajó con una muestra no probabilís-
tica intencionada de 100jóvenes de ambos sexos, 
cuyas edades fueron de 18 a 25 años de edad. Se 
consideró como criterios de inclusión: pacientes 
con grado de instrucción promedio pre-universi-
tario y con estado civil de solteros y dependientes 

aun del padre o de la madre, que acuden a la con-
sultoría psicológica privada en tres consultorios y 
que tienen acceso directo a Internet en la ciudad 
de Arequipa hasta abril de 2015.

instrumentos. A la muestra se le administró el 
Inventario de Personalidad de Eysenck EPQ - B 
para adultos, construido por Hans Eysenck y la 
Escala de Actitudes hacia Internet, elaborada para 
esta investigación. El trabajo buscó medir en jó-
venes de ambos sexos las actitudes hacia el consu-
mo de Internet, las mismas que están presentes en 
diferentes grados en todas las personas y que, si 
están en un grado pronunciado, las predisponen 
a desarrollar anormalidades psiquiátricas.

El Inventario de Personalidad de Eysenck EPQ - B 
es un inventario verbal, escrito, de respuestas di-
cotómicas. Emplea la elección de fuerzas del SI 
/ NO. Consta de 90 ítems: Escala L: 21, Esca-
la E (introversión – extroversión): 21, Escala N 
(neuroticismo): 23, Escala P (psicosis): 25. Los 
ítems están intercalados indistintamente, sin nin-
gún orden. Busca evaluar de manera indirecta las 
dimensiones de personalidad, introduciendo una 
variable (P) para medir psicoticismo que está pre-
sente en diferentes grados en todas las personas y 
que, si está en un grado pronunciado, predispone 
a la persona a desarrollar anormalidades psiquiá-
tricas. Es aplicable a partir de los 16 años de edad, 
pudiendo administrarse en forma individual o 
colectiva. El tiempo de aplicación no es definido, 
siendo este aproximadamente de 10 a 15 minu-
tos. Cada protocolo se evalúa de acuerdo a una 
clave de calificación única para ambos sexos, en 
las diferentes dimensiones y escala de veracidad. 
Si la respuesta coincide con la clave, se le asignara 
un punto, si no coincide es cero. La sumatoria se 
hace escala por escala, se empieza por la L, para 
saber si el inventario es consistente.

Todas las escalas del Inventario de Personalidad 
de Eysenck EPQ tuvieron una confiabilidad que 
osciló entre α = 0.71 y α = 0.86. Es decir, es un 
instrumento fiable para medir la personalidad.

La Escala de Actitud hacia el Consumo de Internet 
es un inventario verbal, escrito, con respuestas de 
escalamiento tipo Likert. Busca evaluar de mane-
ra indirecta las actitudes hacia el consumo de In-
ternet, presentes en diferentes grados en todas las 
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personas y que, si está en un grado pronunciado, 
predispone a la persona a desarrollar anormalida-
des psiquiátricas. Consta de 30 ítems agrupados 
en dos escalas: Escala Ansiedad: 15, Escala Agre-
sividad: 15. Los ítems están intercalados indistin-
tamente sin ningún orden. Es aplicable a partir de 
los 16 años de edad, siendo su forma individual 
o colectiva. Se administra en un lapso de tiempo 
aproximado de 10 a 15 minutos. La escala es uti-
lizada por los psicólogos para predecir la forma en 
que los individuos reaccionarán frente al consu-
mo de Internet. 

Validez y confiabilidad de la Escala de actitud 
hacia el Consumo de internet 

La confiabilidad se obtuvo mediante el coeficien-
te alfa de Cronbach. Antes de administrarse a los 
100 jóvenes de la muestra, se administró un pilo-
to, cuyos datos sirvieron para verificar la fiabili-
dad. La prueba dio α = 0.979, superando el límite 
inferior de 0.8; es decir, el inventario tiene una 
elevada confiabilidad.

La validez depende de la fidelidad con que mide 
lo que se propuso medir. Se obtuvo mediante el 
análisis de ítems contando con la opinión de ex-
pertos, quienes dieron su aprobación favorable 
para el uso del instrumento en esta investigación.

diseño. En el presente estudio se utilizó un dise-
ño no experimental, transversal correlacional. En 
no experimental porque no se manipuló intencio-
nalmente variables; transversal, porque la medi-
ción se hizo en un solo momento y, correlacional, 
porque solo se verificó el grado de asociación en-
tre las variables: dimensiones de la personalidad y 
actitudes hacia el consumo de Internet en jóvenes.

Procedimiento. Para ejecutar el trabajo, se soli-
citó a todos los jóvenes que asistían a uno de los 
tres consultorios el consentimiento expreso para 
ser evaluados. Su autorización se registró formal-
mente en una ficha. En la fase de administración 
de los instrumentos, primero se procedió a dialo-
gar con los jóvenes para darles las pautas de cómo 
completarían los instrumentos. Una vez conclui-
da la evaluación se agradeció a cada participante 
por el tiempo brindado y el apoyo al completar la 
información solicitada. 

Los datos se procesaron con la mayor objetividad 
posible y resguardando la identidad de los par-
ticipantes. Los resultados se describen mediante 
tablas de contingencia y en el análisis estadístico 
inferencial se utilizó la prueba de Chi-cuadrado.

resultados

Al analizar la relación entre la variable dimensio-
nes de la personalidad y la variable actitudes hacia 
el consumo de Internet según edad, en la tabla 1 
se observa que la personalidad más destacada es la 
extraversión, siendo la actitud hacia el consumo 
de Internet desfavorable, con un 13% (13 jóve-
nes) en la edad de 18 años. En la misma edad, el 
8% (8 jóvenes) manifiesta neuroticismo. El psico-
ticismo no se manifestó en ninguna de las edades 
de los jóvenes involucrados en el estudio. 

El análisis estadístico inferencial dio un p-valor 
hallado es de 0.045, inferior al valor de 0.05. Por 
lo tanto, se demostró que existe relación entre la 
variable dimensiones de la personalidad y las ac-
titudes hacia el consumo de Internet, ordenados 
según edad de 18 a 25 años, en jóvenes evaluados 
en los tres consultorios privados de la ciudad de 
Arequipa.

Para la relación entre la variable dimensiones de la 
personalidad y la variable actitudes hacia el con-
sumo de Internet según género, en la tabla 2 se 
observa que la personalidad más destacada en los 
varones es la extraversión, siendo la actitud hacia 
el consumo de Internet desfavorable con un 32% 
(32 jóvenes), mientras que con relación al neu-
roticismo, el 20% de varones (20 jóvenes) mani-
fiesta una actitud hacia el consumo de Internet 
también desfavorable y en el 19% (19 jóvenes) 
una actitud neutra. El psicoticismo no se mani-
fiesta en ningún sexo.

El análisis estadístico inferencial indicó que el 
p=0.045 es inferior al valor de 0.05. Por lo tanto, 
se demuestra que existe relación entre la variable 
dimensiones de personalidad y las actitudes hacia 
el consumo de Internet, según género.

En cuanto a la relación entre la variable actitu-
des hacia el consumo de Internet y la extraversión 
ordenados según género, en la tabla 3 se observa 
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que el 32% (32 jóvenes) de los varones manifies-
tan extraversión presentaron una actitud desfavo-
rable hacia el consumo de Internet. En cuanto a 
las mujeres que presentan extraversión, el 8% (8 
jóvenes) manifestaron una actitud desfavorable 
hacia el consumo de Internet y el 5% (5 jóvenes) 
de varones con extraversión presentaron una acti-
tud neutra hacia el consumo de Internet. 

El análisis estadístico inferencial indicó que el p 
= 0.045 es inferior al valor de 0.05. Por lo tanto, 
se demuestra que existe relación entre la variable 
dimensiones de personalidad y las actitudes hacia 
el consumo de Internet, según género.

En cuanto a la relación entre la variable actitu-
des hacia el consumo de Internet y la extraversión 
ordenados según género, en la tabla 3 se observa 

Tabla 1. Relación entre las dimensiones de personalidad y las actitudes hacia el consumo de Internet según edad                                               

Variable Dimensión Edad
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Personalidad Extraversión 18 13 13,0 4 4,0 0 0,0
19 7 7,0 1 1,0 0 0,0
20 5 5,0 2 2,0 0 0,0
21 2 2,0 0 0,0 0 0,0
22 4 4,0 1 1,0 0 0,0
23 3 3,0 0 0,0 0 0,0
24 4 4,0 0 0,0 0 0,0
25 2 2,0 1 1,0 0 0,0

Neuroticismo 18 8 8,0 7 7,0 0 0,0
19 4 4,0 3 3,0 0 0,0
20 5 5,0 1 1,0 0 0,0
21 3 3,0 3 3,0 0 0,0
22 3 3,0 0 0,0 0 0,0
23 0 0,0 4 4,0 0 0,0
24 2 2,0 2 2,0 0 0,0
25 5 5,0 1 1,0 0 0,0

Psicoticismo 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 0 0,0 0 0,0 0 0,0

X2=5,234 p=0,045

que el 32% (32 jóvenes) de los varones manifies-
tan extraversión presentaron una actitud desfavo-
rable hacia el consumo de Internet. En cuanto a 
las mujeres que presentan extraversión, el 8% (8 
jóvenes) manifestaron una actitud desfavorable 
hacia el consumo de Internet y el 5% (5 jóvenes) 
de varones con extraversión presentaron una acti-
tud neutra hacia el consumo de Internet. 

El análisis estadístico inferencial dio un p=0.013, 
muy inferior a 0.05. Por lo tanto, se demostró que 
existe relación entre la dimensión extraversión y 
las actitudes hacia el consumo de Internet, según 
género.

Al analizar la relación entre la variable actitudes 
hacia el consumo de Internet y la dimensión neu-
roticismo, según género, en la tabla 4 se observa 
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que el 20% (20 jóvenes) de los varones que mani-
fiestan neuroticismo presentaron una actitud des-
favorable hacia el consumo de Internet; mientas 
que en las mujeres que presentan neuroticismo, 
el 10% (10 jóvenes) manifestaron una actitud 
desfavorable hacia el consumo de Internet y el 
19% (19 jóvenes) de varones con neuroticismo 
presentaron una actitud neutra hacia el consumo 
de Internet. 

El análisis estadístico inferencial dio p = 0.013, 
inferior al valor de 0.05. Por lo tanto, se demostró 
que existe relación entre la dimensión neuroticis-
mo y las actitudes hacia el consumo de Internet, 
según género, en jóvenes evaluados de en los tres 
consultorios privados de la ciudad de Arequipa.

Con respecto a la relación entre la variable actitu-
des hacia el consumo de Internet y la dimensión 
psicoticismo, según género, en la tabla 5 se ob-
serva que no pudo verificarse esta relación, al no 
poder calcularse los estadísticos debido a que Psi-
coticismo es una constante. Ninguno de los jóve-
nes de los tres consultorios privados de la ciudad 
de Arequipa manifestó Psicoticismo.

Para la relación entre la  variable actitudes hacia 
el consumo de Internet y la dimensión extraver-
sión, según edad, en la tabla 6 se observa que el 
13% (13 jóvenes) de los jóvenes que manifiestan 
extraversión a los 18 años,  presentaron una ac-
titud desfavorable hacia el consumo de Internet, 
en tanto que el 7% (7 jóvenes) que presenta ex-
traversión a la edad de 19 años manifestaron una 
actitud desfavorable hacia el consumo de Internet 
, y el 4% (4 jóvenes) de jóvenes que tienen 22 y 
24 años de edad con extraversión presentaron una 
actitud neutra hacia el consumo de Internet. 

El análisis estadístico inferencial dio p=0.037, in-
ferior a 0.05. Por tanto, se demostró que existe 
relación entre la dimensión extraversión y las ac-
titudes hacia el consumo de Internet, ordenados 
según edades de 18 a 25 años.

En lo concerniente a la relación entre la  variable 
actitudes hacia el consumo de Internet y la di-
mensión neuroticismo, según edad, en la tabla 7 
se observa que el 8% (8 jóvenes) de jóvenes de 18 
años de edad que manifiestan neuroticismo pre-
sentaron una actitud desfavorable hacia el consu-

Variable Dimensión Género
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Personalidad Extraversión Mujeres 8 8,0 4 4,0 0 0,0
Varones 32 32,0 5 5,0 0 0,0

Neuroticismo Mujeres 10 10,0 2 2,0 0 0,0
Varones 20 20,0 19 19,0 0 0,0

Psicoticismo Mujeres 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Varones 0 0,0 0 0,0 0 0,0

X2=5,234 p=0,045

Tabla 2. Relación entre las dimensiones de personalidad y las actitudes hacia el consumo de Internet según género

Tabla 3. Relación entre la dimensión extraversión y las actitudes hacia el consumo de Internet según género

Variable Género
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Extroversión Mujeres Sí 8 8,0 4 4,0 0 0,0
No 10 10,0 2 2,0 0 0,0

Varones Sí 32 32,0 5 5,0 0 0,0
No 20 20,0 19 19,0 0 0,0

X2=6.191 p=0.013
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mo de Internet; mientras que el 5% (5 jóvenes) 
que presentan neuroticismo y tienen edades de 20 
y 25 años manifestaron una actitud desfavorable 
hacia el consumo de Internet y el 4% (4 jóvenes) 
de jóvenes con neuroticismo de 23 años presen-
taron una actitud neutra hacia el consumo de In-
ternet. 

El análisis estadístico inferencial dio un p=0.037, 
inferior al valor de 0.05. Por consiguiente, se 
demostró que existe relación entre la dimensión 
neuroticismo y las actitudes hacia el consumo de 
Internet, según edad de 18 a 25 años, en jóvenes 
evaluados en los tres consultorios privados de la 
ciudad de Arequipa.

Con respecto a la relación entre la variable actitu-
des hacia el consumo de Internet y la dimensión 
psicoticismo, según edad, en la tabla 8 se observa 
que no pudo verificarse esta relación al no poder 
calcularse los estadísticos debido a que psicoti-
cismo es una constante; ninguno de los jóvenes 
evaluados en los tres consultorios privados de la 
ciudad de Arequipa manifestó psicotismo. 

Prueba de hipótesis

H0. No existe relación estadísticamente significa-
tiva entre las dimensiones de la personalidad y las 
actitudes hacia el consumo de Internet en jóvenes 
varones y mujeres de 18 a 25 años de edad, Are-
quipa, 2014.

H1. Existe relación estadísticamente significativa 
entre las dimensiones de la personalidad y las ac-
titudes hacia el consumo de Internet en jóvenes 
varones y mujeres de 18 a 25 años de edad, Are-
quipa, 2014.

Condición:  Si p > .05, no se rechaza la hipótesis 
nula. Si p < .05, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye con la hipótesis de investigación.

En la tabla 9 se observa que en el 40% de jóvenes 
hay una asociación entre la actitud desfavorable 
hacia Internet y la extraversión; también hay una 
asociación entre el 30% de jóvenes con una ac-
titud desfavorable y el neuroticismo. Del mismo 
modo, hay una asociación entre el 21% de jóve-
nes con una actitud neutra y el neuroticismo.

Tabla 4. Relación entre la dimensión neuroticismo y las actitudes hacia el consumo de Internet según género

Variable Género
Actitudes hacía Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Neuroticismo Mujeres Sí 10 10,0 2 2,0 0 0,0
No 8 8,0 4 4,0 0 0,0

Varones Sí 20 20,0 19 19,0 0 0,0
No 32 32,0 5 5,0 0 0,0

X2=6.191 p=0.013

Tabla 5. Relación entre la dimensión psicoticismo y las actitudes hacia el consumo de Internet según género

Variable Género
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Psicoticismo Mujeres Sí 8 8,0 4 4,0 0 0,0
No 10 10,0 2 2,0 0 0,0

Varones Sí 32 32,0 5 5,0 0 0,0
No 20 20,0 19 19,0 0 0,0

X2=6.191 p=0.013
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Tabla 6. Relación entre la dimensión extraversión y las actitudes hacia el consumo de Internet según edad

Variable Edad
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Extraversión 18 Si 13 13,0 4 4,0 0 0,0
No 8 8,0 7 7,0 0 0,0

19 Si 7 7,0 1 1,0 0 0,0
No 4 4,0 3 3,0 0 0,0

20 Si 5 5,0 2 2,0 0 0,0
No 5 5,0 1 1,0 0 0,0

21 Si 2 2,0 0 0,0 0 0,0
No 3 3,0 3 3,0 0 0,0

22 Si 4 4,0 1 1,0 0 0,0
No 3 3,0 0 0,0 0 0,0

23 Si 3 3,0 0 0,0 0 0,0
No 0 0,0 4 4,0 0 0,0

24 Si 4 4,0 0 0,0 0 0,0
No 2 2,0 2 2,0 0 0,0

25 Si 2 2,0 1 1,0 0 0,0
No 5 5,0 1 1,0 0 0,0

X2 = 5.754    p = 0.037

Tabla 7. Relación entre la dimensión neuroticismo y las actitudes hacia el consumo de Internet según edad

Variable Edad
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Neuroticismo 18 Si 8 8,0 7 7,0 0 0,0
No 13 13,0 4 4,0 0 0,0

19 Si 4 4,0 3 3,0 0 0,0
No 7 7,0 1 1,0 0 0,0

20 Si 5 5,0 1 1,0 0 0,0
No 5 5,0 2 2,0 0 0,0

21 Si 3 3,0 3 3,0 0 0,0
No 2 2,0 0 0,0 0 0,0

22 Si 3 3,0 0 0,0 0 0,0
No 4 4,0 1 1,0 0 0,0

23 Si 0 0,0 4 4,0 0 0,0
No 3 3,0 0 0,0 0 0,0

24 Si 2 2,0 2 2,0 0 0,0
No 4 4,0 0 0,0 0 0,0

25 Si 5 5,0 1 1,0 0 0,0
No 2 2,0 1 1,0 0 0,0

X2 = 5.754    p = 0.037
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Por lo tanto, de acuerdo con la tabla 10, como 
los resultados de la prueba Chi-cuadrado para la 
relación entre las dimensiones de la personalidad 
y las actitudes hacia el consumo de Internet dio 
p<.05, al 0.013 de error se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que existe relación estadísti-
camente significativa entre las dimensiones de la 
personalidad y las actitudes hacia el consumo de 
Internet en jóvenes varones y mujeres de 18 a 25 
años de edad, Arequipa, 2014.

Tabla 8. Relación entre la dimensión psicoticismo y las actitudes hacia el consumo de Internet según edad

Variable Edad
Actitudes hacia Internet

Desfavorable Neutra Favorable
ƒ % ƒ % ƒ %

Psicoticismo 18 Si 13 13,0 4 4,0 0 0,0
No 8 8,0 7 7,0 0 0,0

19 Si 7 7,0 1 1,0 0 0,0
No 4 4,0 3 3,0 0 0,0

20 Si 5 5,0 2 2,0 0 0,0
No 5 5,0 1 1,0 0 0,0

21 Si 2 2,0 0 0,0 0 0,0
No 3 3,0 3 3,0 0 0,0

22 Si 4 4,0 1 1,0 0 0,0
No 3 3,0 0 0,0 0 0,0

23 Si 3 3,0 0 0,0 0 0,0
No 0 0,0 4 4,0 0 0,0

24 Si 4 4,0 0 0,0 0 0,0
No 2 2,0 2 2,0 0 0,0

25 Si 2 2,0 1 1,0 0 0,0
No 5 5,0 1 1,0 0 0,0

X2 = no se calculó    p = no se calculó

Tabla 9. Relación entre Personalidad*actitudes hacia Internet, según tabulación cruzada

Variable Dimensión
Actitudes hacia Internet (%)

Desfavorable Neutra Favorable
Personalidad Extraversión fi 40 9 49

40,0 9,0 49,0
Neuroticismo fi 30 21 51

30,0 21,0 51,0

Total fi 70 30 100

70,0 30,0 100,0

Tabla 10. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado de 
Pearson para la asociación entre personalidad y actitu-
des hacia Internet

Value gl Sig. asintótica 
bilateral

Chi-cuadrado de Pearson 6,191a 1 ,013

Corrección de continuidadb 5,153 1 ,023

N de casos válidos 100

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,70.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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discusión y conclusiones

El presente estudio intentó demostrar cómo es 
que las dimensiones de la personalidad y las ac-
titudes hacia el consumo de Internet por parte 
de los jóvenes varones y mujeres de 18 a 25 años 
de edad tienen relación entre sí. Los resultados 
de esta relación evidencian que en la dimensión 
de extraversión los varones tienen un punto de 
quiebre donde radicalizan y se diferencian de las 
mujeres. Esto quiere decir que los varones son en 
un 32% más extrovertidos que las mujeres. En 
la dimensión neuroticismo, un 20% de varones 
tienen una actitud desfavorable hacia el consumo 
de Internet. Estos resultados coinciden con los de 
Arana y Mallea (2014), respecto a la relación en-
tre la dimensión de extraversión y neuroticismo, 
quienes concluyeron que en la dimensión extra-
versión es mayor el nivel de adicción al Internet. 
En cuanto al género, hay una relación estadísti-
camente significativa entre las dimensiones de la 
personalidad y la adicción al Internet; fueron los 
varones quienes obtuvieron una mayor relación 
significativa con la dimensión extraversión. Por 
otro lado, tanto en mujeres como en varones en-
contraron que existe relación la dimensión neuro-
ticismo, pero fueron los varones quienes presen-
taron una mayor puntuación. Asimismo, existe 
relación en el género y consideran que es mayor 
en varones, por lo que concluyeron que existe una 
relación significativa entre las dimensiones de la 
personalidad y la adicción al Internet. Obtuvie-
ron una correlación significativa en la dimensión 
neuroticismo, en un 25%. 

Los resultados de esta investigación muestran 
también un punto importante de discusión, ya 
que cuando se evalúa las actitudes hacia el consu-
mo de Internet en varones y mujeres de 18 a 25 
años de edad, se observa que hacia los 18 años, 
tanto el varón como la mujer muestran actitudes 
desfavorables respecto al consumo de Internet. 
Esto quiere decir que ambos sexos experimentan 
las mismas necesidades ineludibles, tornándose 
agresivos y ansiosos frente al consumo de Inter-
net. Sería bueno determinar, comprobar o des-
cribir las situaciones del porqué a los 18 años de 
edad en los varones y mujeres se afianza esta ac-
titud desfavorable (esto puede ser motivo de otra 
investigación). Estos resultados coinciden con los 

hallazgos de Martínez y Sanz (2009), respecto a 
la actitud desfavorable hacia el consumo de Inter-
net, ellos comprobaron que un 64.6% de jóvenes 
tienen una actitud desfavorable y en un 35.4% 
tienen una actitud favorable. Afirman que los es-
tudiantes investigados, pese a presentar porcenta-
jes elevados en las habilidades sociales, tienen una 
actitud desfavorable hacia Internet. 

Por otro lado, los resultados de la dimensión de 
personalidad de esta investigación demostraron 
que en la dimensión de extraversión, a la edad de 
18 los jóvenes evidencian una mayor frecuencia 
e intensidad hacia el consumo de Internet en un 
13%; con respecto a la dimensión de neuroticis-
mo, a la misma edad se representa a un 8%. Datos 
similares, según la edad y el género, ha reportado 
Delgado (2011): el rango de edad de 17 a 19 años 
presentan mayor adicción a Internet, asimismo, el 
género masculino presenta más adicción a Inter-
net. En cuanto al género, Delgado encontró que 
los varones presentan mayor adicción Internet, 
en un 25%. También Arenas y Dioses (2013) en-
contraron que existe una relación positiva entre 
agresividad y adicción a Internet; comprobaron 
que los varones tienden a ser más agresivos física 
y verbalmente. Por otro lado, Echeburúa y Corral 
(2010) demostraron que el 98% de los jóvenes es-
pañoles de 11 a 20 años son usuarios de Internet, 
de 3% a 6% lo usan excesivamente. Resultados 
similares describen Cortes y Carbonell (2014), 
con la prevalencia juvenil, el uso problemático de 
Internet en Europa oscila entre 4.2% y el 6.1%. 
Jiménez (2012) señala que Internet es un espacio 
importante e imprescindible en la vida de los ado-
lescentes y jóvenes, influye en su comportamiento 
y actitudes.

Se puede concluir que esta investigación permi-
tió afianzar el argumento psicológico de que las 
dimensiones de la personalidad se relacionan con 
las actitudes hacia el consumo de Internet en jó-
venes varones y mujeres de 18 a 25 años de edad 
en consultoría privada. Con base en dichos resul-
tados, se puede afirmar que se comprobaron las 
hipótesis planteadas. 
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resumen

Esta investigación aborda el tema del bullying como un problema social que afecta al país en dife-
rentes contextos socioeconómicos y demográficos, siendo el objetivo general el analizar las múltiples 
relaciones entre la depresión, ansiedad, autoestima, riesgo suicida, clima familiar y autoconcepto 
como factores psicológicos relacionados con el bullying en estudiantes de 4to y 5to grado de prima-
ria de instituciones públicas de Lima (San Juan de Lurigancho), Arequipa (Cerro Azul) y Trujillo 
(El Porvenir). Es un estudio de alcance explicativo y diseño no experimental, transeccional corre-
lacional-causal, que buscó predecir el comportamiento de una variable (bullying) a partir de otras 
(depresión, ansiedad, autoestima, riesgo suicida, clima familiar y autoconcepto), consideradas como 
variables predictoras, para lo cual se aplicó la regresión múltiple, en una población de 3000 estu-
diantes de 4to y 5to grado de educación primaria de 16 instituciones educativas y una muestra de 
1730 sujetos. Los instrumentos utilizados para medir las variables son: el Cuestionario de Depresión 
Infantil (CDI) de Kovacs, de 27 ítems;, la Escala de Ansiedad para niños de Spence (SCAS), de 38 
ítems; la Escala de Autoestima de Coopersmith Escolar (SEI), de 50 ítems y la Escala de Riesgo Sui-
cida (ERS), de 36 ítems; la escala de Clima Familiar (FES), de 90 ítems; la Escala de Autoconcepto 
de Piers-Harris, de 80 ítems y el Auto-test de Cisneros: Acoso Escolar, que mide el Bullying con 50 
ítems. Los resultados demostraron que están relacionados la depresión, ansiedad, riesgo suicida y 
bullying (indice global de acoso) en los estudiantes de cuarto y quinto grado, siendo la ansiedad (p 
= .000) la variable que explica mejor la incidencia en el Bullying (indice global de acoso) en ambos 
grados,  seguido de la depresión (p = .015, en 4to grado y p = .000 en 5to grado).

Palabras Clave: Depresión, ansiedad, riesgo suicida y bullying, indice global de acoso, clima familiar, 
autoconcepto, factores psicológicos. 
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abstract

This research addresses the issue of bullying as a social problem affecting the country in different so-
cioeconomic and demographic contexts. The main objective of this study is to analyze the multiple 
relationships among depression, anxiety, self-esteem, suicidal risk, family atmosphere and self-con-
cept as psychological factors related to bullying in primary students from 4th and 5th grade in 
public schools in Lima (San Juan de Lurigancho), Arequipa (Cerro Azul) and Trujillo (El Porvenir). 
This is a study with an explanatory scope and a non-experimental design, a cross-sectional, expla-
natory –correlational research, which attempted  to predict the behavior of a variable (bullying) in 
relation to others (depression, anxiety, self-esteem, suicidal risk, family atmosphere and self-con-
cept), considered as predictor variables. Multiple regressions were applied, in a population of 3,000 
primary students from 4th and 5th grade in 16 public schools and a sample of 1730 subjects. The 
instruments used to measure the variables are:  the Kovacs Children’s Depression Inventory (CDI) 
with 27 items; the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) with 38 items; the school Coopersmith 
Self-Esteem Inventory (SEI) with 50 items and the Suicide Risk Scale (SRS) with 36 items; the Fa-
mily Atmosphere Scale (FAS) with 90 items; the Piers-Harris Self-Concept Scale with 80 items and 
the Cisneros Self-Test: Bullying, which measures Bullying with 50 items. The results demonstrated 
that depression, anxiety, suicidal risk and bullying (global rate of harassment) are related with fourth 
and fifth graders, with anxiety (p = .000) as the variable that best explains the impact on Bullying ( 
global rate of harassment) in both grades, followed by depression (p = .015, in 4th grade  and  p = 
.000 in 5th grade).

Keywords: Depression, anxiety, suicidal risk and bullying, global rate of harassment, family atmosphere, 
self-concept, psychological factors.

cación. Se tuvo como variables la depresión, an-
siedad, autoestima, riesgo suicida, clima social 
familiar y autoconcepto y su probable influencia 
en el bullying. Por ello, se planteó como objetivo 
general analizar las múltiples relaciones entre la 
depresión, ansiedad, autoestima, riesgo suicida, 
clima familiar y autoconcepto como factores psi-
cológicos del bullying en estudiantes de 4to y 5to 
grado de primaria de instituciones públicas y pri-
vadas de Lima (San Juan de Lurigancho), Arequi-
pa (Cerro Azul) y Trujillo (El Porvenir). Como 
objetivos específicos se proyectó: i) determinar la 
relación entre depresión, ansiedad, riesgo suicida 
y bullying; ii) establecer la relación entre la auto-
estima, clima familiar, autoconcepto y bullying y 
iii) determinar la relación entre autoestima, ries-
go suicida, clima familiar y bullying en los estu-
diantes del 5to grado de primaria. Para verificar 
los objetivos se formularon seis hipótesis: H1: La 
depresión, ansiedad, riesgo suicida y el indice glo-
bal de acoso (bullying) están relacionados; H2: 

introducción

Debemos  resaltar que este primer proyecto forma 
parte del semillero de investigación de la División 
de Investigación y Extensión Científica Tecnoló-
gica de la Dirección Universitaria de Educación 
a Distancia (DUED) de la Universidad Alas Pe-
ruanas, el cual está relacionado con el bullying 
o acoso escolar en poblaciones vulnerables que 
registran un mayor índice de violencia, debido a 
que es un problema social que afecta al país en 
diferentes contextos socioeconómico y demo-
gráficos. Precisamente, según Fernández (2014, 
febrero 20), el 44% de los estudiantes de Lima 
y Callao han sufrido algún tipo de acoso en el 
colegio y un 14% de ellos pensó en suicidarse. A 
la luz de esta problemática, el primer semillero de 
investigación de la DIECT-DUED-UAP consi-
deró relevante realizar un proyecto enmarcado en 
el “bullying o acoso escolar”, desde la evaluación, 
diagnóstico y psicoterapia, mediante la aplicación 
de las tecnologías de la información y comuni-
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La autoestima, clima familiar, autoconcepto y el 
indice global de acoso (bullying) están relacio-
nados; H3: El clima familiar, autoestima, riesgo 
suicida y la intensidad de acoso (bullying) están 
relacionados; H4: La depresión, ansiedad, riesgo 
suicida y la intensidad de acoso (bullying) están 
relacionados;  H5: La autoestima, clima familiar, 
autoconcepto y la intensidad de acoso (bullying) 
están relacionados; y  H6: El clima familiar, au-
toestima, riesgo suicida  y la intensidad de acoso 
(bullying) están relacionados.

Bullying o acoso escolar en el Perú 

Desde que Dan Olwes (1978) inició las inves-
tigaciones sobre el bullying o acoso escolar en 
Noruega, definiéndolo como una conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza un 
estudiante contra otro al que escoge como vícti-
ma de repetidos ataques, esta acción negativa e 
intencionada sitúa a la víctima en una posición de 
la que difícilmente puede escapar por sus propios 
medios. Esta acción afecta negativamente la auto-
estima del individuo, genera estados de ansiedad 
y depresión en la víctima, dificultando su integra-
ción en el medio. 

Según RPP Noticias (2014, agosto 30), el bullying 
se inicia en el hogar;  si en este prima la violencia, 
un estilo de crianza autoritario, la sobreprotec-
ción, la falta de comunicación y respeto, se está 
criando a un niño agresor o a una víctima de bu-
llying. El Comercio (2014, agosto 27) refiere que 
Lima se ha convertido en la provincia con mayor 
índice de violencia escolar (70%), con 1052 ca-
sos de los 1362 que existen a nivel nacional, entre 
septiembre 2013 a agosto del 2014. La violencia 
física es la que predomina, seguida de la violencia 
psicológica. Según Pichihua  (2013, septiembre 
10) estudiantes entre los 8 y 17 años deciden sui-
cidarse como consecuencia del bullying y la de-
presión, siendo  la provincia de Lima donde hay 
mayor prevalencia (70%), seguida de Arequipa, 
Huancayo, Cusco y Pucallpa; habiendo sucedido 
20 suicidios a nivel nacional. Pese a que en 2012 
el 18% de la población suicida eran menores de 
edad, en 2013 se redujo a un 10%, colocando al 
Perú en el tercer país de América Latina con más 
suicidios de menores de edad. Adicionalmente, 

cabe resaltar que la violencia familiar contra los 
menores de edad tiene una alta incidencia en la 
provincia de Lima (25%), siendo los distritos de 
San Juan de Lurigancho, Villa Maria del Triunfo y 
Villa El Salvador donde hay mayor incidencia de 
bullying; incluyendo también a San Juan de Mi-
raflores y Comas (La Republica 2014, septiembre 
25). Con relación a las provincias del interior del 
país, Trujillo y Arequipa son las que tienen la ma-
yor incidencia de violencia; destacando el distrito 
del Porvenir y Cerro Colorado. La información 
reseñada permite afirmar que el bullying no es un 
problema aislado de otros aspectos, sino que tiene 
implícitas una serie de variables que deberían ser 
consideradas en su evaluación y diagnóstico como 
la depresión, autoestima, riesgo suicida, clima so-
cial familiar, ansiedad, autoconcepto y el bullying 
en sí mismo.  

factores psicológicos y bullying o 
acoso escolar

Considerando que las variables depresión, an-
siedad, autoestima, riesgo suicida, clima familiar 
y autoconcepto incluyen criterios psicológicos,  
estos se han enmarcado dentro de los factores 
psicológicos, tomando como referencia a  Gó-
mez,  (2014), quien menciona que existe facto-
res asociados a la violencia, dentro de los cuales 
se encuentra los factores relacionados a variables 
psicológicas, siendo la perspectiva patogénica de 
la salud que se describe en este estudio referidas 
a depresión, autoestima, autoconcepto y ansie-
dad,  para el clima familiar la teoría cognitiva-so-
cial al tener como influencia las consecuencias 
ambientales y sociales del entorno, en el caso del 
riesgo suicida está sustentada en la Psicologia so-
cial, como un conjunto de expresiones agresivas 
condicionados por aspectos históricos, sociales y 
culturales en actuar violentamente contra las per-
sonas o contra sí mismo.

Salgado (2012) enfatiza que el bullying puede 
ocasionar en las víctimas: síntomas depresivos, 
angustia, fobias sociales, ansiedad, baja autoes-
tima y conductas problemáticas que pueden lle-
gar al suicidio. Por su parte Loredo-Abdalá et al. 
(2008), indican que tanto víctimas como agreso-
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res tienen mayor riesgo de sufrir depresión y tener 
ideas suicidas, ansiedad, baja autoestima y tras-
torno de sueño, entre otros síntomas. Oliveros et 
al. (2008), en su investigación sobre bullying en 
colegios estatales de primaria en Perú, al analizar 
el perfil de la víctima en el nivel escolar de pri-
maria refieren que el acoso del que son víctimas 
les produce sentimientos de tristeza, afecta su au-
toestima, favorecen la depresión y, en situaciones 
extremas, hasta el suicidio. La ley que promueve 
la sana convivencia y disciplina escolar y sanciona 
el acoso y violencia entre escolares (Ley antibull-
ying en Perú). Esta norma resalta que la situación 
de acoso genera en la persona que la padece: mie-
do, tristeza, baja autoestima, lo cual influye nega-
tivamente en su vida presente y futura; dificulta 
sus relaciones sociales, afecta la seguridad y con-
fianza en sí mismo.  Arroyave (2012), al referir-
se a factores de vulnerabilidad y riesgo asociados 
al bullying, indica que las víctimas son el grupo 
con mayor patología mental. Presentan en mayor 
porcentaje depresión, ansiedad y trastorno por 
déficit de atención con predominio impulsivo, 
baja autoestima, inseguridad y poco asertividad. 
Las consecuencias más impactantes son la idea-
ción e intento de suicidio que se presenta tanto en 
víctimas como en acosadores; los pensamientos 
suicidas son los de mayor prevalencia en mujeres 
que en hombres. Generalmente, cuando son eva-
luados, el diagnóstico es fobia social, depresión 
y ansiedad. Leganes (2013), en su propuesta de 
intervención para prevenir el acoso escolar des-
de una perspectiva sociogrupal, describe que el 
bullying o el maltrato entre iguales es un tipo de 
comportamiento violento y reiterado sobre una 
misma persona. La continuidad del maltrato ge-
nera aspectos negativos de ansiedad, descenso de 
la autoestima, cuadros depresivos que dificultan 
su integración en el medio escolar y el desarrollo 
normal de los aprendizajes e incide en su desarro-
llo social, psicológico, biológico y afectivo. Según 
Oliveros et al. (2009), la intimidación tiene ori-
gen multicausual, ocasiona problemas en la salud 
física, emocional, social; produce fobia y ansie-
dad al hacerles sentirse perseguidos e intimidados 
por algunos de sus compañeros. Collell y Escudé 
(2006) manifiestan que todos los estudiantes im-
plicados en situaciones de maltrato sean víctimas 
o agresores están en mayor situación de trastornos 

psicopatológicos en la adolescencia o en la vida 
adulta. Fernández (2014, febrero 20) afirma que 
el 44% de estudiantes de Lima y Callao han su-
frido acoso escolar y el 14% pensó en suicidarse.

materiales y método

Participantes.  Debido a que el bullying es un 
problema social de cobertura nacional, pero, se-
gún estadísticas, con más casos de violencia en 
determinados distritos de departamento, se eligió 
como población a estudiantes de zonas vulnera-
bles ubicadas en tres departamentos del Perú: San 
Juan de Lurigancho del departamento de Lima 
(6 instituciones educativas); Cerro Colorado, 
del Departamento de  Arequipa (5 instituciones 
educativas) y distrito del Porvenir, de la provin-
cia de Trujillo (5 instituciones educativas). Las 
edades de los participantes oscilaron entre los 8 
y 13 años. Los 3000 sujetos (de ambos géneros) 
comprendidos en el estudio provenían de diversos 
estratos sociales.

Para la selección de la muestra se consideró como 
criterios de inclusión la participación voluntaria 
de las instituciones educativas de los distritos ele-
gidos, de las aulas del 4to y 5to grado de edu-
cación primaria. Se incluyeron 2 instituciones 
educativas de San Juan de Lurigancho (Lima), 4 
de Cerro Colorado (Arequipa) y 3 de El Porvenir 
(Trujillo); en total: 9 instituciones educativas. La 
muestra, de tipo no probabilística, incluyó a 1730 
estudiantes.

instrumentos. Para recolectar los datos se utiliza-
ron 7 instrumentos, que midieron los 6 factores 
psicológicos  y 1 instrumento para evaluar el bu-
llying en sí mismo.  

Para evaluar la depresión se utilizó el Cuestionario 
de Depresión Infantil (CDI) de Kovacs, que valo-
ra síntomas depresivos esenciales en niños y ado-
lescentes de 7 a 17 años, en dos factores: estado de 
ánimo disfórico y autoestima negativa. El cuestio-
nario consta de 27 ítems, que permiten obtener 
información acerca del nivel de depresión total, 
así como de los dos factores mencionados. Este 
instrumento fue validado en población peruana 
con un nivel de confiabilidad de 0.84. 
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En la medición de la ansiedad se utilizó la Escala 
de Ansiedad para niños de Spence (SCAS), que 
consta de 6 factores que evalúan pánico-agorafo-
bia, ansiedad por separación, fobia social, mie-
do al daño físico, trastorno obsesivo compulsivo 
y ansiedad generalizada. La escala consta de 38 
ítems; su nivel de confiabilidad es 0.88; se aplica 
a estudiantes de 8 a 12 años y sirve para medir los 
trastornos de ansiedad en la niñez y adolescencia. 

Para valorar la variable autoestima se empleó la 
Escala de Autoestima de Coopersmith Escolar 
(SEI), que evalúa la autoestima general y 4 facto-

res (si mismo general, social-pares, hogar-padres 
y escuela) para estudiantes de 8 a 15 años. Esta 
escala consta de 50 ítems sobre niveles de auto-
estima, con 8 ítems de escala de mentiras. Si la 
respuesta a estos es positiva se invalida la prueba. 
La confiabilidad del instrumento fue de 0.90. 

Para estimar el riesgo suicida se aplicó la Escala 
de Riesgo Suicida (ERS), que consta de 4 facto-
res: conducta suicida, intento suicida, satisfac-
ción, afectos negativos y sentido de vida. Posee 
36 ítems y su confiabilidad en población peruana 
fue de 0.90. Se aplica a estudiantes de 8 a 13 años. 

Factores Indicador Ítem Instrumento

Depresión
Disforia 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 

CDI
Autoestima negativa 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27

Ansiedad

Ansiedad por separación 5, 8, 11, 14, 15, 38

SCAS

Pánico-agorafobia 12, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34  
Fobia social 6, 7, 9, 10, 26, 31
Miedo al daño físico 2, 16, 21, 23, 29
Trastorno obsesivo-compulsivo 13, 17, 24, 35, 36, 37 
Ansiedad generalizada 1, 3, 4, 18, 20, 22

Autoestima

Si mismo 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 
34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57

SEI
Social-pares 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52
Hogar-padre 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44
Escuela 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54
Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58

Riesgo suicida

Conducta Suicida 2, 14, 16, 15, 17, 4, 3, 11, 12, 13, 6, 1, 10, 7, 8, 5, 
9, 36

ERSSatisfacción 19, 20, 18, 22, 21, 23, 24, 25
Afectos negativos 32, 34, 35, 31, 33
Sentido de Vida 26, 27, 28, 29, 30

Clima social 
familiar

Relaciones 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 
62, 72, 82, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83

FES
Desarrollo 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 

65, 75, 85, 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 7, 17, 27, 
37, 47, 57, 67, 77, 87, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88

Estabilidad 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90

Autoconcepto

Conductual 13, 14, 18, 22, 25, 31, 32, 34, 35, 45, 48, 56, 67, 72, 
75, 76, 78, 80

TAC

Intelectual 5, 9, 12, 16,17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 42, 49, 53, 
66, 70

Físico 8,15,19, 29, 41, 47, 54, 60, 63, 64, 65, 73
Falta de Ansiedad 6, 7, 10, 20, 28, 37, 44, 55, 61, 68, 74, 79
Popularidad 1, 3, 11, 40, 46, 51, 57, 58, 62, 69, 71, 77
Felicidad-Satisfacción 2,4, 36, 38, 39, 43, 50, 52, 59

Tabla 1. Descripción de los 6 instrumentos utilizados para la recolección de datos de la variable  
Síntomas psicosomáticos
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Con la variable Clima social Familiar se utilizó 
la escala de Clima Familiar (FES), que evalúa y 
describe las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la familia en tres factores: relaciones, 
desarrollo y estabilidad. Tiene 90 ítems. Obtuvo 
una confiabilidad de 0.95 en población peruana. 
Se aplica a un grupo etáreo de 8 a 15 años. 

En la medición del autoconcepto se utilizó la Es-
cala de Autoconcepto de Piers-Harris, que evalúa 
a estudiantes de 7 a 12 años, en 6 factores: au-
toconcepto conductual, intelectual, físico, falta 
de ansiedad, popularidad y felicidad-satisfacción. 
Mide el nivel de autoconcepto global y por fac-

tores. Consta de 80 ítems y su confiablidad en 
población peruana fue de 0.89. 

Para la variable bullying se aplicó el Auto-test de 
Cisneros: Acoso Escolar, que evalúa a estudiantes 
entre 7 y 16 años. Consta de 50 ítems distribui-
dos en 8 factores. En población peruana tuvo una 
confiabilidad de 0.86. 

Los 7 instrumentos descritos se pueden adminis-
trar de forma colectiva con una duración de 20 a 
30 minutos. En la tabla 1 se describen los instru-
mentos utilizados.

Factor Indicador Ítem Instrumento

Índice Global 
de Acoso

Desprecio-Ridiculización 2, 3, 6, 9, 19, 20, 26, 27,31,32,33,34,35,36,44,46,50

Test Bull

Coacción 7, 8, 11, 12, 13, 14, 47, 48 

Intensidad del 
acoso

Restricción-comunicación 1, 2,4,5,10
Agresiones 15,19,23,24,28,29,39
Intimidación-amenazas 28,29,39,40,41,42,43,47,48,49
Exclusión-Bloqueo social 10,17,18,21,22,31,38,41,45
Hostigamiento Verbal 3,6,17,19,20,24,25,26,27,30,37,38
Robos 13,14,15,16

Tabla 2. Descripción del instrumento utilizado para la recolección de datos de la variable Bullying

tipo y diseño

El estudio es de tipo explicativo, diseño no expe-
rimental, transeccional correlacional-causal (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2014). Se explica 
la relación de causalidad entre las variables en un 
momento determinado. Se pretendió predecir 
el comportamiento de una variable (bullying) a 
partir de otras (depresión, ansiedad, autoestima, 
riesgo suicida, clima familiar y autoconcepto), 
consideradas como variables predictoras.

Procedimiento

La ejecución del proyecto “Bullying” consta de 
cuatro fases. 
Primera fase. Modelo explicativo de los factores 
psicológicos y el bullying. Se evaluó y diagnosticó 
el bullying en la muestra. Para el desarrollo de esta 
fase, la muestra se subdividió en 6 etapas.

En la etapa 1 (planeación, organización y desarro-
llo del proyecto) se invitó a estudiantes de las Es-
cuelas Académico Profesionales (EAP) de Psico-
logía Humana e Ingeniería de Sistemas para que 
participaran del semillero en forma voluntaria. 

Figura 1. Capacitación a estudiantes del semillero de inves-
tigación mediante sala de conferencias.
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En la etapa 2 se realizó la capacitación a las 15 
estudiantes de la EAP de Psicologia Humana 
que conformaban el semillero de las tres UDED 
(Unidad Descentralizada de Educación a Distan-
cia). Se desarrollaron sesiones para capacitarlas en 
el manejo de los instrumentos y brindarles pau-
tas para evaluar a los estudiantes. Estas sesiones 
se ejecutaron de manera sincrónica, una vez por 
semana, durante dos meses, mediante la platafor-
ma de Blackboard a través de la sala de conferen-
cia Illuminate; tres días de manera presencial, en 
cada una de las provincias seleccionadas, para que 
realicen la administración de los 7 instrumentos 
seleccionados para evaluar y diagnosticar el bull-
ying y los factores psicológicos  en los participan-
tes. 

Figura 2.  Capacitación a estudiantes del semillero UDED 
Arequipa

En la etapa 3 se administraron los instrumentos de 
recolección de datos en los distritos  de San Juan 
de Lurigancho (Lima), Cerro Colorado (Arequi-
pa) y El Porvenir (Trujillo), a razón de una sema-
na por distrito. Previamente se realizaron las coor-
dinaciones con los directores de las instituciones 
educativas seleccionadas, quienes aceptaron parti-
cipar en el proyecto. A ellos se les envió una carta 
de presentación y el consentimiento informado 
para que sea firmado por los padres de familia 
de los menores del 4to y 5to grado de primaria. 
Obtenida la autorización y el consentimiento fir-
mado, se concurrió a las instituciones educativas 
para evaluar a los estudiantes en el lapso de una 
semana en cada distrito seleccionado.

Figura 3.  Estudiante Semillero DUED-Lima y UDED 
Arequipa realizando evaluación.

En la etapa 4 de esta primera fase se realizó el 
consolidado de resultados de los instrumentos 
utilizando el programa Excel para la descripción 
estadística de los resultados. También se elabo-
raron los informes por grado y por cada colegio 
participante. Estos informes se entregaron a los 
directores de las instituciones educativas partici-
pantes. Para preservar el derecho de la confiden-
cialidad de los participantes, se omitieron los da-
tos de cada uno de ellos, brindándose el informe 
general por aula, como se puede observar en la 
siguiente figura.

 
Figura 4.  Parte de informe remitido a las instituciones edu-
cativas participantes.

Segunda, tercera y cuarta fases. Se encuentran en 
desarrollo, pues el proyecto tiene una duración de 
dos años; se inició en septiembre del 2014. En 
la segunda fase se realizará el diseño y creación 
de software de psicoeducación para el tratamien-
to del Bullying; este será ejecutado por los estu-
diantes del semillero de investigación de la EAP 
Ingeniería de Sistemas. En la fase 3 se aplicará el 
software de psicoeducación en bullying a los estu-
diantes que fueron evaluados en la primera fase y 
en quienes se detectó el problema. 
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rESultadoS

Para obtener los resultados de la administración 
de los 7 instrumentos se hizo la contrastación 
de las hipótesis utilizando el software estadístico 
SPPS v.19. Mediante regresión lineal múltiple se 
determinó el grado de asociación entre las diver-
sas supuestas variables explicativas (depresión, 
ansiedad, autoestima, riesgo suicida, clima social 
familiar y autoconcepto) como factores psicoló-
gicos y una variable dependiente (bullying). Se 
trató de buscar la variable que mejor explique a 
la variable dependiente, medida a través del ín-
dice de acoso global e intensidad del acoso. Los 
análisis se realizaron con el total de la muestra, en 
forma separada, por grado de estudios, tal como 
se detalla a continuación.

Pruebas de hipótesis para los datos de 4to grado

Con la primera prueba de hipótesis de los estu-
diantes del 4to grado de primaria de las institucio-
nes educativas de San Juan de Lurigancho (Lima), 
Cerro Azul (Arequipa) y El Porvenir (Trujillo) se 
obtuvo que el valor del nivel crítico (p = .000) 
indica que existe relación lineal significativa. Por 
lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó 
que la depresión, ansiedad, riesgo suicida y el in-
dice global de acoso están relacionados, como se 
muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Análisis de las variables: depresión, ansiedad, 
riesgo suicida y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que 2 de las 3 variables uti-
lizadas poseen coeficientes significativos (p < .05). 
Por tanto, contribuyen a explicar lo que ocurre 
con la variable dependiente, excepto la variable 
riesgo suicida (p = .967), como se muestra en la 
tabla 4.

Tabla 4. Análisis de los coeficientes de las variables: de-
presión, ansiedad, riesgo suicida y el indice global de 
acoso

La segunda prueba de hipótesis de los estudiantes 
de 4to. Grado de primaria dio p = .000 con rela-
ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó 
la hipótesis nula y se concluyó que la autoestima, 
clima familiar, autoconcepto y el índice global de 
acoso están relacionados (tabla 5).

Tabla 5. Análisis de las variables: La autoestima, clima 
familiar, autoconcepto y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que 2 de las 3 variables 
utilizadas poseen coeficientes significativos (p < 
.05) y contribuyen a explicar lo que ocurre con 
la variable dependiente, excepto la variable auto-
concepto, cuyo nivel de significancia fue p = .532 
(tabla 6).

Tabla 6. Análisis de los coeficientes de las variables: Au-
toestima, clima familiar, autoconcepto y el indice global 
de acoso

La tercera prueba de hipótesis de esta muestra de 
estudiantes de 4to grado de primaria dio p = .000, 
indicando que existe relación lineal significativa. 
Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se con-
cluyó que el clima familiar, autoestima, riesgo sui-
cida y el indice global de acoso están relacionados 
(tabla 7).
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Tabla 7. Análisis de las variables: El clima familiar, Auto-
estima, riesgo suicida y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que las 3 variables utilizadas 
poseen coeficientes significativos (p < .05). Por 
tanto, todas contribuyen a explicar lo que ocurre 
con la variable dependiente (tabla 8).

Tabla 8. Análisis de los coeficientes de las variables: El 
clima familiar, autoestima, riesgo suicida y el indice global 
de acoso

La cuarta prueba de hipótesis de esta misma 
muestra dio p = .000, indicando que existe rela-
ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó 
la hipótesis nula y se concluyó que la depresión, 
ansiedad, riesgo suicida y la intensidad de acoso 
están relacionados (tabla 9).

Tabla 9. Análisis de las variables: La depresión, ansie-
dad, riesgo suicida y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables uti-
lizadas, 2 poseen coeficientes significativos (p < 
0,05). Por tanto, contribuyen a explicar lo que 
ocurre con la variable dependiente, excepto las 
variables riesgo suicida (p = .181) y depresión (p = 
.894), como se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Análisis de los coeficientes de las variables: La 
depresión, ansiedad, riesgo suicida y la intensidad de 
acoso

La quinta prueba de hipótesis de esta misma 
muestra dio p = .000, indicando que existe rela-
ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó 
la hipótesis nula y se concluyó que la autoestima, 
clima familiar, autoconcepto y la intensidad de 
acoso están relacionados (tabla 11).

Tabla 11. Análisis de las variables: La Autoestima, clima 
familiar, autoconcepto y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que las 3 variables utilizadas 
poseen coeficientes significativos (p < .05). Por 
tanto, contribuyen a explicar lo que ocurre con la 
variable dependiente (tabla 12).

Tabla 12. Análisis de los coeficientes de las variables: La 
autoestima, clima familiar, autoconcepto y la intensidad 
de acoso

La sexta prueba de hipótesis de esta misma mues-
tra se dio p = .000, indicando que existe relación 
lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó la hi-
pótesis nula y se concluyó que el clima familiar, 
autoestima, riesgo suicida e intensidad de acoso 
están relacionados (tabla 13).
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Tabla 13. Análisis de las variables: El clima familiar, Auto-
estima, riesgo suicida y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluye que de las 3 variables utiliza-
das, 2 poseen coeficientes significativos (p < .05). 
Por tanto, contribuyen a explicar lo que ocurre 
con la variable dependiente, excepto el clima fa-
miliar (p = .094), según se observa en la tabla 14.

Tabla 14. Análisis de los coeficientes de las variables: El 
clima familiar, autoestima, riesgo suicida y la intensidad 
de acoso

Prueba de hipótesis para los datos de 5to grado.

En la primera prueba de hipótesis de los estudian-
tes del 5to grado de primaria de las instituciones 
educativas de San Juan de Lurigancho (Lima), 
Cerro Azul (Arequipa) y El Porvenir (Trujillo) se 
obtuvo el valor del nivel  crítico (p = .000), que 
indica una relación lineal significativa. Por lo tan-
to, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que 
la depresión, ansiedad, riesgo suicida y el indice 
global de acoso están relacionados (tabla 15).

Tabla 15. Análisis de variables: La depresión, ansiedad, 
riesgo suicida y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables uti-
lizadas, 2 poseen coeficientes significativos (p 
< .05). Por tanto, contribuyen a explicar lo que 

ocurre con la variable dependiente, excepto el 
riesgo suicida (p = .307), tal como se muestra en 
la tabla 16.

Tabla 16. Análisis de los coeficientes de las variables: La 
depresión, ansiedad, riesgo suicida y el indice global de 
acoso

La segunda prueba de hipótesis de los estudian-
tes del 5to. grado de primaria dio p = .197, indi-
cando que no existe relación lineal significativa. 
Por lo tanto, no se rechazó la hipótesis nula y se 
concluyó que la autoestima, clima familiar, au-
toconcepto y el indice global de acoso no están 
relacionados (tabla 17).

Tabla 17. Análisis de Variables: La autoestima, clima fa-
miliar, autoconcepto y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables uti-
lizadas ninguna posee coeficientes significativos 
(p > .05). En consecuencia ninguna contribuye a 
explicar de forma significativa lo que ocurre con 
la variable dependiente (tabla 18).

Tabla 18. Análisis de coeficientes de variables: La auto-
estima, clima familiar, autoconcepto y el indice global de 
acoso

La tercera prueba de hipótesis de esta misma 
muestra dio p = .003, indicando que existe rela-
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ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se concluyó que el clima familiar, 
autoestima, riesgo suicida y la intensidad de acoso 
están relacionados (tabla 19).

Tabla 19. Análisis de las variables: El clima familiar, auto-
estima, riesgo suicida y el indice global de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables utili-
zadas, 1 posee coeficiente significativo (p < .05). 
Por tanto, contribuye a explicar lo que ocurre con 
la variable dependiente, excepto riesgo suicida (p 
= .601) y autoestima (p = .087), según se observa 
en la tabla 20.

Tabla 20. Análisis de los coeficientes de las variables: cli-
ma familiar, autoestima, riesgo suicida y el indice global 
de acoso

La cuarta prueba de hipótesis de esta misma 
muestra dio p = .000, indicando que existe rela-
ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó 
la hipótesis nula y se concluyó que la depresión, 
ansiedad, riesgo suicida e intensidad de acoso no 
están relacionados (tabla 21).

Tabla 21. Análisis de variables; La depresión, ansiedad, 
riesgo suicida y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables utiliza-
das, 2 poseen coeficientes significativos (p < .05). 

Por tanto, contribuyen a explicar lo que ocurre 
con la variable dependiente, excepto el riesgo sui-
cida (p = .402), según se muestra en la tabla 22.

Tabla 22. Análisis de coeficientes de las variables: La 
depresión, ansiedad, riesgo suicida y el indice global de 
acoso

La quinta prueba de hipótesis de esta misma 
muestra dio p = .001, indicando que existe rela-
ción lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó 
la hipótesis nula y se concluyó que la autoestima, 
clima familiar, autoconcepto y la intensidad de 
acoso están relacionados (tabla 23).

Tabla 23. Análisis de variables: La autoestima, clima fa-
miliar, autoconcepto y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables utili-
zadas, 1 posee coeficiente significativo (p < .05). 
Por tanto, contribuye a explicar lo que ocurre con 
la variable dependiente, excepto autoconcepto (p 
= .090) y autoestima (p = .163), según se aprecia 
en la tabla 24.

Tabla 24. Análisis de coeficientes de las variables: La au-
toestima, clima familiar, autoconcepto y la intensidad de 
acoso

La sexta prueba de hipótesis de esta misma mues-
tra dio p = .003, indicando que existe relación 
lineal significativa. Por lo tanto, se rechazó la hi-
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pótesis nula y se concluyó que el clima familiar, 
autoestima, riesgo suicida y la intensidad de acoso 
están relacionados (tabla 25).

Tabla 25. Análisis de variables: El clima familiar, Autoesti-
ma, riesgo suicida y la intensidad de acoso

De acuerdo con el nivel crítico asociado a cada 
prueba t, se concluyó que de las 3 variables utili-
zadas, 1 posee coeficiente significativo (p < .05). 
Por tanto, contribuye a explicar lo que ocurre con 
la variable dependiente, excepto autoestima (p = 
.087) y riesgo suicida (p = .601), tal como se ob-
serva en la tabla 26.

Tabla 26. Análisis de coeficientes de las variables: El cli-
ma familiar, autoestima, riesgo suicida y la intensidad de 
acoso

discusión y Conclusiones

En su teoría, Dan Olwes (1978) explica que 
aquellos estudiantes que sufren de bullying o aco-
so escolar tienden a sufrir de depresión, ansiedad 
y, en algunos casos, cuando el acoso es incesante, 
llegan a suicidarse o intentan hacerlo. Resultados 
similares obtuvo Sanchez-Sosa et al. (2010), que 
comprobó una relación directa entre la ideación 
suicida, la sintomatología depresiva y la victimi-
zación escolar. Estos aspectos coinciden con los 
resultados obtenidos en esta investigación, pues 
están relacionados la depresión, ansiedad, riesgo 
suicida y bullying (indice global de acoso) en los 
estudiantes de cuarto y quinto grado, siendo la 
ansiedad (p = .000) la variable que explica mejor 
la incidencia en el Bullying (indice global de aco-
so) en ambos grados,  seguido de la depresión (p = 

.015, en 4to grado y p = .000 en 5to grado). Esto 
coincide con el estudio realizado por Bowes et al. 
(2015), quien demostró que en aquellas personas 
que habían sufrido de bullying a los 13 años, el 
14.8% sufre depresión a los 18 años y el 10.1% 
tuvo un episodio depresivo que duro más de dos 
años.  

Según Moos (Casullo, s.f.), un buen clima fami-
liar brinda a los estudiantes una mayor seguridad, 
autonomía e influye en su autoestima y autocon-
cepto. Les hace más sociables y favorece el desa-
rrollo adecuado de dimensiones relacionadas. Se 
considera el grado de comunicación y libre expre-
sión dentro de la familia la dimensión de desarro-
llo dentro de la cual es la importancia que brinda 
la familia al desarrollo personal y la dimensión de 
estabilidad compuesta por la estructura, la orga-
nización de la familia y el grado de control que 
ejercen los miembros de la familia. En el presente 
estudio, solo para el caso de los estudiantes del 
cuarto grado se demostró que existe una relación 
entre estas variables (p = .000), con mayor in-
fluencia en clima familiar y bullying. Tal como 
menciona Muro (2010), la dinámica familiar en 
el acoso escolar se caracteriza por la presencia de 
desestructuración familiar: padres hostiles o fami-
lias con historia de violencia, existiendo una rela-
ción positiva en la formación de la persona con 
este perfil. A diferencia del quinto grado, donde 
no existe relación, es decir, el clima familiar no 
es un factor influyente en el bullying (índice glo-
bal de acoso). Estos resultados coinciden con los 
hallazgos de Estela (2013), quien no encontró 
correlación entre clima social familiar y la con-
ducta agresiva. También es relevante mencionar 
que entre  el bullying (índice de acoso) hay una 
relación con autoestima, riesgo suicida, lo cual 
es preocupante porque aquellos estudiantes que 
obtuvieron puntajes altos han tenido ya más de 
un intento suicida, sin que sus familiares tengan 
conocimiento y perciban su suicidio como algo 
normal. Es en el caso de los estudiantes de 4to 
grado donde se obtuvo resultados similares a los 
obtenidos por Cano, Gutiérrez y Nizama (2009), 
quienes, en su investigación sobre tendencia a la 
violencia e ideación suicida en adolescentes, en-
contraron alta prevalencia de ideación suicida y 
haber pensado en quitarse la vida. En una muestra 
de 530 participantes, el 31.3% ha deseado morir, 
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21.1% pensó en quitarse la vida y el 18.1% pensó 
en quitarse la vida. A diferencia de los estudiantes 
de 5to grado que solo se ha encontrado relación 
con autoestima, clima familiar y bullying (índice 
de acoso), no siendo influyente el riesgo suicida.

Ávila (2013) refiere que, según Coopersmith, la 
autoestima es la evaluación que el individuo hace 
y habitualmente mantiene con respecto de sí mis-
mo y que lo demuestra sintiéndose significativo, 
valioso y exitoso, dando un juico personal de su 
valía. En los resultados de este estudio se puede 
concluir que la autoestima, clima familiar, au-
toconcepto y el bullying están relacionados (p = 
.002; p = .004; p = .000) en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria. Según lo mencionado 
por Vexler (2012, septiembre 26), los victimarios 
y victimas presentan una débil estructura emocio-
nal, cuyo centro es su baja autoestima personal y 
social. Por su parte, León et al. (2011) refieren que 
hay efectos negativos en los estudiantes que sufren 
de acoso escolar, influyendo esto en un descenso 
de su autoestima o destruyéndola al extremo de 
llegar a estados depresivos o de permanente ansie-
dad. Martínez, (2009) en su investigación sobre 
“ajuste escolar, rechazo y violencia en adolescen-
tes” refiere que los agresores o quienes no tienen 
problemas ni victimización presentaron niveles 
más elevados de autoestima social, mientras que 
las víctimas se sitúan en una posición baja en las 
cuatro dimensiones de autoestima (social, emo-
cional, familiar y escolar), a diferencia de  los es-
tudiantes de 5to grado, en quienes no se evidencia 
una relación entre el autoestima, clima familiar, 
autoconcepto  y bullying  (intensidad de acoso), 
no incidiendo estas variables en el bullying.

Con relación a la depresión, ansiedad, riesgo sui-
cida y bullying (intensidad de acoso) en los estu-
diantes de cuarto y quinto grado, es la ansiedad  
la variable que explica mejor la incidencia del 
bullying (p = .000 y p = .001) en ambos grados 
respectivamente. Este hallazgo coincide con lo 
mencionado por Ruíz y Lago (2005), quienes en-
contraron una prevalencia de 9-12%, lo cual in-
dica que es un problema de salud importante en 
la población infantojuvenil. En un artículo publi-
cado en Perú 21 (noviembre 11, 2011) se enfatiza 
que los niños que han sufrido de maltrato infantil 
tienen mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo 

de ansiedad, lo cual les puede llevar a la incapa-
cidad. Por el contrario, no se ha encontrado una 
influencia de las variables riesgo suicida y depre-
sión en el bullying en ninguno de los dos grados 
de primaria evaluados.

Los resultados obtenidos muestran una relación 
entre la autoestima, clima familiar, autoconcepto 
y bullying  (intensidad de acoso) en ambos grados 
respectivamente (p = .000 y p = .001) con mayor 
influencia en la variable clima familiar en ambos 
grados (p = .000); solo autoconcepto y autoestima 
tienen una influencia en el bullying en 4to grado 
de primaria, no siendo significativas para el 5to. 
Grado.

Aunque en diversas variables no se verificó una 
influencia en el bullying, en dos de los factores 
evaluados como son el índice de acoso global y la 
intensidad de acoso, el estudio permitió sugerir 
una serie de líneas de investigación en la temática 
del bullying, por constituir un problema laten-
te a nivel mundial. Esto debe tenerse en cuenta 
para futuras investigaciones, como por ejemplo 
incluirlas en un estudio sobre el rendimiento aca-
démico de los estudiantes evaluados. 

Además de las variables analizadas, seria relevante 
verificar si hay influencia del nivel socioeconómi-
co, educación de los padres de familia, estilos de 
crianza, el género, la edad, así como evaluar el cli-
ma social escolar para verificar si tiene alguna in-
fluencia en el bullying. Dicho estudio puede rea-
lizarse con el modelo de ecuaciones estructurales.

Asimismo, debe evaluarse como una variable pre-
dictora las adicciones, sean consumo de sustan-
cias, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, juegos de azar 
o de tragamonedas y juegos online, debido a que 
en la evaluación en ciertas aulas los estudiantes es-
taban más pendientes de sus celulares. Se les veía 
manipulándolos constantemente, pese a la pro-
hibición enunciada expresamente. Con relación 
al consumo de drogas, algunos de los estudiantes 
comentaron, por ejemplo, que ciertos compañe-
ros fumaban a escondidas. 
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resumen

En el presente artículo se brinda un panorama general de los Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento, describiéndose el caso de la Universidad de Panamá (CIDETE), 
con sus centros  en las zonas provinciales de Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, 
Herrera, Los Santos, y en el Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.  El objetivo del estudio 
es presentar una recopilación bibliográfica de estos centros a través de la investigación documental 
basado en revistas especializadas, base de datos, google académico, catálogos on-line y la experiencia 
de centros similares a nivel de Latinoamérica, como el caso de Perú, Chile y Colombia. Se concluye 
que estos centros tienen en común líneas de investigación como la incubación de proyectos, forma-
ción cualificada de sus estudiantes en emprendimiento hacia negocios en diversas áreas, actividades 
de investigación y académicas enfocado a la comunidad estudiantil y público en general. 

Palabras Clave: Innovación, tecnología, emprendimiento, centros tecnológicos.  

abstract

In this article we provide a general overview of the Centers of Innovation, Technological Deve-
lopment and Entrepreneurship; the Universidad de Panamá Case (CIDETE) is being described, 
along with its centers in the provincial areas of Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Veraguas , 
Coclé, Herrera, Los Santos, and in the District of San Miguelito, province of Panama. The aim of 
the study is to present a bibliographic compilation of these centers through documentary research 
based on journals, databases, google scholar, online catalogs and the experience in similar centers at 
the extent of Latin America, as in the case of Peru, Chile and Colombia. It is concluded that these 
centers have in common research lines as the incubation of projects, qualified student training in 
entrepreneurship to do business in various fields, research and academic activities focused on the 
school community and general public. 

Keywords: Innovation, Technology, Entrepreneurship, Technological Centers.
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introduCCiÓn

El fin de toda universidad es buscar estrategias in-
novadoras que ayuden al crecimiento de la región 
y del país, aunando esfuerzos académicos, inves-
tigativos y tecnológicos a través de la creación de 
centros de innovación y desarrollo tecnológico 
que coadyuven en favor de su región y del país 
en general. Desde esta perspectiva y cumplien-
do con los objetivos estratégicos planteados y de 
acuerdo a su visión,  la Universidad  de Panamá 
ha creado los Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) para 
devolver al país lo que este le ha otorgado desde su 
creación en 1935. Según lo aprobado en Consejo 
Administrativo del 9 de febrero del 2012 por la 
universidad  y teniendo como fines el considerar 
erradicar la pobreza, impulsar el motor regional 
a través de la incubación de empresas, desplegar 
la capacidades de la población económicamente 
activa en las TIC’s. Estimular la creatividad, de-
sarrollando la investigación utilizando los últimos 
avances tecnológicos generando la  creación de 
patentes en las provincias. Disminuir la deserción 
que afronta la población escolar, incorporándolo 
al mercado laboral en calidad de mano de obra 
calificada. (Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria Departamento de Plani-
ficación Administrativa, 2012 p.11). Lo mencio-
nado es posible debido a que se cuenta con los tres 
elementos necesarios de sistemas de innovación: 
“infraestructura científica, personal de investiga-
ción altamente calificado y vinculación con las 
empresas productivas” (López, 2013, p. 42).   

Ondategui  (2004, p. 3) refiere que la creación 
de estos centros es una estrategia adecuada, cuyas 
actividades generan, adaptan y difunden conoci-
miento, tecnología y servicios avanzados orien-
tados a la producción de ciencia, innovación y 
tecnología, introduciendo cambios en cinco as-
pectos: el científico, donde se realiza la produc-
ción de conocimiento; el tecnológico, donde se 
desarrollan las tecnologías; el entorno producti-
vo, capaz de generar valor añadido y el financiero, 
que proporciona recursos a los tres aspectos antes 
mencionados. Vañó y Garcia (2012, p. 4) resaltan 

que la investigación, desarrollo tecnológico y la 
innovación que se realiza en un país, son factores 
críticos para determinar el crecimiento económi-
co, el nivel de bienestar y su competitividad in-
ternacional. La Universidad Nacional de Panamá 
consideró estos aspectos y fundó la estructuración 
de los CIDETE, concebidos para cumplir con 
dos ejes principales: El vertical y el eje horizontal. 

La función del eje vertical es potenciar y asesorar 
a los diferentes actores socio-productivos del país 
para contribuir de manera efectiva con el desarro-
llo, y concienciar mediante la educación y ejecu-
ción de programas a los estudiantes, profesores y 
administrativos en las zonas provinciales del país. 
Además, cabe resaltar que su misión consiste en 
promover y generar capacidades, emprendimien-
tos, asesorías a los diferentes actores socio-pro-
ductivos de Panamá, para contribuir con el de-
sarrollo del país, así como el fortalecimiento de 
productores, empresarios, emprendedores e ins-
tituciones, en sus diferentes ámbitos de produc-
ción. Se trata de potenciar la gestión de la produc-
ción en las provincias, la generación de un clima 
de oportunidades para la competitividad, tanto 
como propiciar la investigación aplicada con base 
en el conocimiento y la tecnología y la promoción 
de esfuerzos concentrados a nivel institucional y 
empresarial en beneficio del país. En la figura 1 se 
muestra el local del CIDETE de Panamá Oeste.

Figura 1.  Fachada del CIDETE de Panamá Oeste.
Fuente: Elaboración propia

El eje transversal lleva a los CIDETE al apoyo y 
realización de diferentes proyectos de investiga-
ción aplicada, tendientes a solucionar la proble-
mática y necesidades a nivel nacional y que ac-
tualmente constituyen prioridades de la gestión 
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presidencial. López (2013) afirma que uno de los 
retos de la universidad es atender la problemática 
nacional y regional en materia de temas econó-
micos y sociales. Este objetivo se enmarca en la 
misión de la Universidad de Panamá: contribuir 
con el Desarrollo Nacional.  Así se pretende im-
pulsar la dinámica de desarrollo regional en base 
a la incubación de empresas y la creatividad en la 
población, a través de la investigación aplicada y 
la generación del impacto deseado. Según Arraut, 
Amar y Duque (2009), un centro de empren-
dimiento universitario es el que gira en torno al 
fomento de la cultura emprendedora, tanto para 
la comunidad académica de la universidad, como 
para la región. Baena, Jairo y Montoya (2006) en-
fatizan que los centros de desarrollo tecnológicos 
o productivos sirven para potenciar los conoci-
mientos para nuevos desarrollos, al tener capaci-
dad tecnológica para mejorar procesos e identifi-
car las necesidades y buscar soluciones a estas y 
al estar relacionados con los diversos sectores de 
la región y del país. Asimismo, los CIDETE en 
materia de comunicación y educación, preten-
den contribuir con la población nacional, sobre 
todo a nivel productivo, generando capacitación 
en emprendimiento y asesorías a las empresas de 
los sectores regionales, los cuales  cuentan con 
tecnologías modernas dirigidas a mejorar el cli-
ma organizacional de las empresas, favorecer el 
proceso enseñanza aprendizaje y brindar servicio 
al sector salud de acuerdo a tecnologías de simu-
lación clínica en áreas sensibles de la medicina a 
nivel nacional.

 

CEntroS dE innoVaCiÓn, 
dESarrollo tECnolÓGiCo y 
EmPrEndimiEnto

Considerando el crecimiento que tiene la econo-
mía, sobre todo en países en vías de desarrollo, 
adquiere mayor envergadura la creación o cimen-
tación de centros tecnológicos, de innovación o 
aquellos conformados por desarrollo tecnológico, 
innovación y emprendimiento. Según Fernández 
(2010), estos centros son entidades que se ubi-
can entre el mundo empresarial, el académico o 
científico. Para la OCDE (1997), citada por San-

ta María (2001), son un conjunto de actividades 
conducentes a nuevos procesos y/o productos (in-
novación radical) o mejoras tecnológicas signifi-
cativas (innovación incremental). Por tanto, estos 
conceptos se pueden extrapolar a los CIDETE, 
que están coordinados por la Dirección General 
de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Em-
prendimiento. Se encargan de dirigir y gestionar 
relaciones con otras instituciones a nivel nacio-
nal e internacional, la consecución de fuentes de 
financiamiento, programas y proyectos, capaci-
tación a los diferentes actores socio-productivos. 
Debido a que estos centros deben tener un acer-
camiento con la región e involucrar a sus autores, 
la Universidad Nacional de Panamá ha ubicado a 
estos centros en el distrito de San Miguelito, las 
provincias de Panamá Oeste, Herrera, Colón, Los 
Santos, Veraguas, Coclé y Bocas del Toro, en los 
Centros Regionales Universitarios.  

Los CIDETE han sido creados para proveer a la 
comunidad nacional de un área disponible para 
desarrollar creatividad en base a ideas que puedan 
desarrollarse en productos y servicios de interés 
general, brindar un apoyo en base a la tecnología 
de la información y la comunicación a los empre-
sarios, emprendedores sectoriales y al país. Pese 
a que en España son definidos como centros de 
Investigación y Tecnología en España, esta defi-
nición está dentro de lo estipulado por CIDETE: 
“son organizaciones que contribuyen al desarrollo 
económico y social del país, su estrategia es apo-
yar e impulsar todos los procesos de innovación 
y desarrollo tecnológico, a fin de que el entorno 
empresarial alcance competitividad industrial” 
(Santa María, 2001, p. 35). Esto con el fin de me-
jorar y acrecentar el conocimiento de los actores 
socio-productivos en el campo digital; promover 
y generar talentos nacionales que participen en 
los espacios de los centros, en los cuales pueden 
realizar investigaciones bajo la asesoría de los es-
pecialistas universitarios; gestionar proyectos de 
interés nacional e internacional dirigidos a solu-
cionar problemas y necesidades locales y, a su vez, 
desarrollar capacidades científicas y tecnológicas. 
CreceMype (s.f ) refiere que estos centros “son 
instituciones que actúan como socios tecnológi-
cos, vinculando al conocimiento y contribuyen 
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a incrementar la producción, el empleo de cali-
dad y la competitividad”.  Por su parte, la UC3M 
(s.f ) refiere que estos centros son instituciones 
sin ánimo de lucro y se centran en el desarrollo 
de proyectos de innovación y desarrollo (I+D).  
Casado y Serrano (2008) enfatiza que estos cen-
tros contribuyen a que las comunidades científi-
cas compartan sus experiencias y se nutran de las 
investigaciones realizadas, así como permiten el 
desarrollo de la investigación en diversas áreas del 
conocimiento en el país en todos los campos de 
la sociedad. En esta misma línea, Gracia y Segura 
(2003) aseveran que los centros tecnológicos ac-
túan como puente entre las universidades y el de-
sarrollo de la investigación básica, siendo un valor 
agregado como aliados en aspectos estratégicos de 
la universidad–empresa; son un factor del siste-
ma: ciencia-tecnología-sociedad. 

La experiencia en Perú relacionada a estos cen-
tros como lo menciona Ponce (abril 13, 2013) es 
que están inmersos dentro del ámbito académico 
en diversas universidades e institutos, teniendo  
como finalidad el unir conocimiento, innovación, 
tecnología  y  emprendimiento social, así como el 
desarrollo de proyectos tecnológicos a través de 
la incubación. Destacan el Centro de Innova-
ción y Emprendimiento (CIE) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, que tiene como 
fin  formar empresas y empresarios, a través de 
la incubación de empresas tecnológicas, iniciando 
sus actividades el 2012. Desde su creación ha for-
mado 2950 emprendedores, 351 empresas, que 
han obtenido financiamiento del Fondo para In-
novación, Ciencia y Tecnología de CONCYTEC 
y realizado 1966 planes de negocios. 

El Centro de Innovación y Desarrollo Empren-
dedor (CIDE) de la Pontifica Universidad Cató-
lica del Perú, el cual imparte diplomados y cursos 
para emprendedores, así como brinda asesoría 
para creación de empresas, gestionar la sosteni-
bilidad de empresas, apoyo en consultoría para 
proyectos de innovación e incubación. Asimismo 
Emprende UP (2015) menciona que el Centro 
de Emprendimiento e Innovación UP (Empren-
de UP) de la Universidad del Pacifico, tiene como 
objetivos el promover una cultura emprendedora 
en la comunidad universitaria para el desarrollo 
socioeconómico del país, así como  la investiga-

ción, la capacitación y la consultoría en actitudes 
y actividades emprendedoras para articularse con 
el mercado empresarial e inversionistas; impul-
sando que los estudiantes cimenten su cultura 
emprendedora hacia la de empresario a través de 
un proyecto innovador. Según el Centro de Em-
prendimiento USIL, de la Universidad San Igna-
cio de Loyola, tiene como objetivo lograr que la 
totalidad de los estudiantes al concluir su carrera 
profesional hayan desarrollado paralelamente un 
centro empresarial, para ello se apoya en la incu-
badora Start-Up USIL.

Chile, es otro de los países de Latinoamérica que 
también ha desarrollado centros de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y emprendimiento, uno 
de ellos es el Centro de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica de la Universidad de Chile, 
que a través de una plataforma, busca promover 
gestionar, negociar y comercializar proyectos de 
innovación y desarrollo con vinculación de ins-
tituciones públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional, brindando servicios de transferen-
cia tecnológica, emprendimiento e incubación 
de negocios, difusión tecnológica, tracking de 
proyectos y formación y desarrollo tecnológico  
(Innovo, 2015).  El centro de Innovación UC 
Anacleto Angelini de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, tiene como objetivo fomentar 
la cultura del emprendimiento e innovación  para 
generar iniciativas en que participen empresas, 
emprendedores e investigadores con proyectos de 
alto impacto social y económico, dentro de sus 
actividades organizan los Concursos Nacionales 
de Emprendimiento Universitario “Jump Chile”,  
científico-tecnológico “BRAIN UC” y el de in-
novación social “CoLb Alto Impacto” (Centro de 
Innovación UC, 2015). La Universidad Católica 
del Norte dentro de los centros de innovación, 
desarrollo tecnológico y emprendimiento cuenta 
con el Centro de Investigación en gestión de tec-
nologías para la empresa (CIGTE), tiene como 
fin desarrollar investigación aplicada en áreas de 
la gestión y de las tecnológicas para el mejora-
miento de las empresa de la zona norte de Chile, 
con innovación empresarial, gestión estratégica y 
gobierno de las tecnologías y desarrollo tecnológi-
co, otro de sus centros es el Centro de Emprendi-
miento y de la Pyme (CEMP) siendo su fin el de 
educación e investigación aplicadas a las áreas de 
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emprendimiento y desarrollo de la pequeña y me-
diana empresa, vinculando universidad-empresa 
(Universidad Católica del Norte, 2015). 

En  Colombia,  la Universidad de Medellín 
cuenta con un centro de Innovación y Desarro-
llo empresarial, la cual tiene como objetivos, la 
transferencia de conocimiento, emprendimiento 
de base tecnológica y de innovación, gestionar 
la propiedad intelectual, transferencia de cono-
cimiento e innovación y tecnología, vinculando 
Universidad-empresa-estado y sociedad (Centro 
de Innovación y Desarrollo Empresarial, 2015).  
La Universidad Militar Nueva Granada, desde la 
perspectiva de desarrollar una cultura empresarial 
en sus estamentos, para vincular universidad y el 
sector empresarial, mediante Resolución 3726 del 
2013, ha impulsado la creación de un centro de 
Innovación y Emprendimiento Neogranadino, 
que tiene como objetivos realizar transferencia 
tecnológica, proyectos de innovación, StartUp, 
proyectos de Incubación, emprendimiento di-
rigida a todos los miembros de su comunidad 
académica y el entorno empresarial (Unidad de 
Emprendimiento e Innovación, 2015). 

EJES EStruCturalES dE loS CidEtE

De acuerdo con las funciones que se realiza en los 
Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento, se estructuraron dos ejes que 
contienen diversos procesos. La figura 2 presenta 
los ejes y sus funciones.

 

Figura 2. Funciones de los ejes estructurales de los  
CIDETE. 
Fuente: Elaboración propia

En el eje vertical se introducen aquellos dirigidos 
a mejorar la capacidad productiva, emprendedora 
e innovadora de los diferentes actores socio-pro-
ductivos del área a nivel de  provincias, mediante 
la orientación adecuada y el soporte tecnológico 
que se les brinde con la tecnología existente en los 
centros. Así, se capacita a los actores socio-pro-
ductivos de la geografía nacional utilizando las 
herramientas tecnológicas para que incida positi-
vamente en sus capacidades creativas, innovado-
ras, emprendedoras y productivas, impactando de 
esta manera en el desarrollo del país.  Natural-
mente, esto permite una amalgama resultante de 
la convergencia entre el sector productivo, de ser-
vicios y el sector académico universitario,  lo cual 
también lo enfatiza la Universidad de la Salle, al 
mencionar que desde el interior de la universidad, 
las políticas públicas de ciencia, tecnología e in-
novación contribuyen a la solución de problemas 
sociales.

En el eje horizontal se incluyen los procesos di-
versificados tendientes a mejorar la creatividad, el 
emprendimiento, y la innovación en el área de la 
enseñanza y el aprendizaje universitario en ma-
teria de redes, tecnología educativa, generación 
de nuevas técnicas de enseñanza y el uso de los 
simuladores clínicos en las facultades de Medicina 
y Enfermería.                    

Los CIDETE son unidades enquistadas en los 
Centros Regionales Universitarios y dependen 
de ellos administrativamente, mientras que en 
su parte funcional y razón de ser dependen de 
la Dirección General de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento, con la que de-
sarrollan programas, proyectos, capacitaciones, 
asesorías, convenios y fuentes de financiamiento.

infraEStruCtura y ÁmBito 
GEoGrÁfiCo dE loS CidEtE

Lozano (2012) considera pertinente afianzar la 
vinculación universidad-empresa en áreas prio-
ritarias para la investigación ligadas a distintos 
ámbitos de interés regional y que respondan a las 
problemáticas que viven las comunidades y re-
giones. Desde esta perspectiva, los CIDETE han 
sido desarrollados en una infraestructura acorde a 
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las necesidades de poblaciones vulnerables, respe-
tando el ámbito geográfico y siguiendo un mode-
lo de gestión idóneo para los mismos. 

Como menciona Baena et al. (2006), el papel de 
los centros de desarrollo es permitir el bienestar 
de las comunidades para lograr un desarrollo eco-
nómico y social de las regiones. Por intermedio 
de ellos se logran procesos de innovación que me-
joran la productividad y la competitividad em-
presarial. Teniendo en cuenta estos aspectos, los 
CIDETE han sido situados en áreas específicas de 
los Centros Regionales Universitarios, habiendo 
iniciado sus labores desde el 2014, de acuerdo a 
lo normado por el Art. 8 de la Ley Orgánica, los 
estatutos de la Universidad de Panamá y Acuer-
do de Consejo Administrativo.  Cada uno de los 
CIDETE posee en su estructura física áreas es-
pecialmente diseñadas para lograr los objetivos 
propuestos, contando con una infraestructura 
adecuada. López (2013) refiere que los labora-
torios, talleres, equipos de cómputo, bibliotecas 
deben ser los más idóneos y adecuados para estos 
centros. A continuación, se detallan brevemente 
los mismos.

a. Vestíbulos. Es el área donde se explica a los 
usuarios del sistema cómo funcionan los di-
versos prototipos con que se cuenta en cada 
uno de los centros, además de los programas, 
proyectos y productos como desarrollo de la 
labor realizada. La figura 3 muestra la sala de 
recepción del CIDETE de Colón.

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

 
Figura 3.  Sala de recepción del CIDETE de Colón. 
Fuente: Elaboración propia

b. Áreas de videoconferencias. Es la zona en 

donde se realizan conferencias a nivel nacio-
nal e internacional. Brinda servicios a todas 
las instituciones privadas como públicas para 
contribuir al desarrollo de la comunicación 
y participación del conocimiento. Tendrán 
también participación muy activa las uni-
versidades nacionales e internacionales con 
las cuales se han desarrollado convenios. La 
figura 4 muestra el ejemplo de una videocon-
ferencia realizada en el CIDETE de Bocas del 
Toro, mientras que en la figura 5 se observa al 
público asistente a una videoconferencia de-
sarrollada en este mismo centro.

c. 

d. 

e. 

f. 

 

Figura 4.  Ejemplo de videoconferencia realizada en el 
CIDETE de Bocas del Toro. 
Fuente: Elaboración propia

 

Figura 5.  Público asistente a una videoconferencia 
realiazda en el CIDETE de Bocas del Toro. 
Fuente: Elaboración propia

c.  Salones inteligentes. Constituyen áreas espe-
cíficas para la transmisión del conocimiento 
en diversas especialidades. La innovación, el 
desarrollo tecnológico y el emprendimiento 
son los temas primarios a desarrollar en los 
mismos. En estos centros converge el conoci-
miento y concitan la participación conjunta 
de profesionales del sector público, privado y 
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profesores especialistas universitarios. En la fi-
gura 6 se muestra una sesión de trabajo desa-
rrollada en el Salón  Inteligente del CIDETE 
de Panamá Oeste.

d. 

e. 

f. 
 

Figura 6. Desarrollo de una sesión de trabajo en el 
Salón  Inteligente del CIDETE de Panamá Oeste
Fuente: Elaboración propia

d.  laboratorios de creatividad. Son áreas para la 
generación del conocimiento en base a ideas 
de los diferentes actores socio-productivos 
que interactúen en ellos. Es el área de capaci-
tación de los profesores y en donde se realizan 
prácticas para generar ideas que podrán ser el 
foco de nuevas investigaciones y creaciones de 
impacto en la comunidad. Los programas dis-
ponibles en los CIDETE son utilizados para 
incentivar y servir de instrumentación para el 
fin propuesto.

e.  Área de Simulación Clínica. Destinada a 
ofrecer servicios en Ciencias de la Salud en 
diferentes especialidades médicas. Están al 
servicio de los Complejos de Salud tanto pú-
blicos como privados, incluyendo el sistema 
hospitalario. Este sistema permite realizar 
prácticas en diversos procedimientos médicos 
sin que el usuario esté expuesto a los riesgos 
propios de la atención a seres humanos. Per-
mite también que los médicos y enfermeras 
de las instituciones de salud realicen proce-
dimientos quirúrgicos de innovación contro-
lando su ejecución y resultados sin incluir al 
paciente. La figura 7 muestra la estructura del 
Área de Simulación Clínica en el CIDETE de 
Colón.

 

 

 

Figura 7. Área de Simulación Clínica, CIDETE de  
Colón.
Fuente: Elaboración propia

f. Zona abierta o Espacio abierto. Es un área 
destinada a la presentación de los proyectos 
diseñados, en desarrollo y terminados, ge-
nerados por los diferentes actores socio-pro-
ductivos, incluidos profesores, estudiantes y 
administrativos de la universidad. Natural-
mente, esto permite la conjugación de la uni-
versidad con los miembros de la sociedad y 
comunidad en general.

método

Esta es una investigación de tipo bibliográfica, 
que exploró la literatura correspondiente a expe-
riencias e investigaciones realizadas por los Cen-
tros de Innovación y Emprendimiento en diversos 
países y universidades.  La selección del material 
bibliográfico y documental se hizo analizando las 
experiencias, conocimientos y trayectoria de los 
CIDETE de Latinoamérica, según los siguientes 
criterios:

a. Experiencia (años de funcionamiento).
b. Tipo de Centro (empresarial, innovación, de-

sarrollo tecnológico, emprendimiento).
c. Grados de avance en su competencia.
d. Similitud con la labor a realizar por los CI-

DETE.
e. Reconocimiento de labor realizada y sus apor-

taciones.

Después de haber seleccionado los Centros de In-
novación en Chile, Perú y Colombia, se progra-
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maron visitas in situ para conocer de manera pre-
cisa el proceso de ejecución de la labor desplegada 
por los mismos en esta materia.  La información 
obtenida también fue utilizada para la organiza-
ción de los CIDETE y para realizar la estructura 
de funcionamiento y se describa en el presente 
artículo.  

imPaCto dE loS CidEtE En la 
EXPEriEnCia dE la uniVErSidad dE 
PanamÁ

Al ser un estudio documental solo se describe el 
impacto que ha tenido los CIDETE y su equipo 
humano, más no se puede hacer referencia a re-
sultados por no tener datos  cuantificados, en el 
caso de la Universidad de Panamá, entre sus ac-
tividades han realizado diferentes proyectos des-
tinados a satisfacer necesidades primigenias del 
país. Entre ellos: el “Tratamiento de los Desechos 
Sólidos”, “Tratamiento de los Desechos Hospita-
larios”, “Tratamiento del Agua”, etcétera. Tam-
bién se han realizado acciones de capacitación en 
emprendimiento a los actores socio-productivos 
que han incursionado en esa área. Con institu-
ciones como SENACYT se está realizando conve-
nios; primeramente se utilizarán “Space Makers” 
en los salones de creatividad en los CIDETE del 
Centro Regional de Veraguas, el de Herrera y el 
de Panamá Oeste. Se ha realizado una alianza con 
la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME) para fortalecer e impactar el Desa-
rrollo Nacional. Finalmente, se ha previsto reali-
zar una simbiosis sin precedentes con el Estado, 
la Empresa Privada y la Comunidad en general. 
La realización de la FERIA y del FORO de los 
CIDETE se ha constituido en la piedra angular 
para el desarrollo de esta estrategia. Estas expe-
riencias innovadoras permiten que la universidad 
cumpla su rol de mitigar problemas de su entor-
no, devolviendo de alguna manera al Estado los 
beneficios que este le ha proporcionado; a su vez, 
honra la confianza que la comunidad educativa 
puso en ella para formar profesionales que egresen 
y se inserten fácilmente en el campo laboral según 
las necesidades del ámbito productivo.

Además se ha formulado proyectos en diferentes 
áreas sensibles de la vida nacional respondiendo 

a necesidades urgentes y a eventos significativos 
del acontecer nacional e internacional, algunos de 
ellos son la presentación del informe del PNUD; 
Conferencia de AUPSA  (Seguridad Alimen-
taria), Capacitación del personal de CIDETE, 
Taller sobre “De la Idea al Negocio”, Seminario 
Internacional de Álgebra no Conmutativa, Foro 
“Riesgo, Seguridad Hídrica y Cambio Climático 
en el Distrito de Penonomé”, Seminario de Ca-
pacitación en Simuladores Clínicos, Jornadas de 
Vídeo Conferencias de la Caja del Seguro Social, 
VI Encuentro de Software Libre, Herramientas 
para Desarrolladores, Talleres de Creatividad, 
Tecnologías de la Comunicación en Educación, 
Seminario On Line con IPN México, Presenta-
ción del Proyecto de los Vertederos, Proyecto “el 
Arte de la Biología Molecular en Panamá Oeste” 
entre otros.

ConCluSionES

De acuerdo al análisis realizado entre los CIDETE 
de la Universidad de Panamá y los de Chile, Perú 
y Colombia, se han encontrado líneas de inves-
tigación en común  como son,  la incubación de 
proyectos, formación cualificada de sus estudian-
tes en emprendimiento hacia negocios en diversas 
áreas, actividades de investigación y académicas 
enfocado a la comunidad estudiantil y público en 
general, desarrollo tecnológico, impulsar la trans-
ferencia tecnológica al mercado empresarial, así 
como gestionar y generar conocimiento empre-
sarial en la formación de sus estudiantes antes de 
que egresen a través de la creación de centros por 
medio de los StarUp o la incubación de empresas.

Asimismo los cambios en la economía, en el 
mundo empresarial y en la sociedad en general 
han contribuido a que las universidades a nivel de 
Latinoamérica busquen alternativas para conver-
tirse en un engranaje con la sociedad, generando 
innovación, tecnología y emprendimiento a tra-
vés de los CIDETE, como lo demuestra la expe-
riencia en países como Perú, Chile y Colombia, 
en donde converge una similitud al haber desa-
rrollo en estos centros para  generar creaciones, 
innovación a través de la incubación de empresas, 
gestionar patentes, capacitar a la comunidad en 
general, impulsar la relación empresa-universi-
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dad, así como la estimulación de la creatividad en 
los diferentes actores socio-productivos, es en de-
finitiva una fortaleza y una ganancia para impac-
tar en el desarrollo socio-económico de nuestros 
países, los cuales poseen características propias y 
unidireccionales en cuanto a la temática en la que 
han desarrollado, incluyendo la infraestructura, 
los equipos, los laboratorios entre otros aspectos.  

Si bien los CIDETE son una alternativa para pa-
liar las carencias que se tiene a nivel de políticas 
públicas y un mayor aporte del estado para rever-
tir problemática ya conocidas, no se puede dejar 
de mencionar que el apoyo que está brindando 
las universidades con el aporte de conocimiento, 
emprendimiento, innovación y transferencia tec-
nológica, a través de estos centros es muy valiosa, 
porque permite que personal cualificado con ex-
periencia y experticia en el tema brinde a la socie-
dad y a la nueva comunidad universitaria los ele-
mentos necesarios para que se comprometan con 
este nuevo enfoque de unir innovación, desarrollo 
y tecnología. 

Los CIDETE requieren realizar transferencia del 
conocimiento a través de la tecnología de la infor-
mación y la comunicación, generar la creatividad 
en los diferentes actores y cooperar con la trans-
ferencia de la tecnología que existe a disposición 
de estos mismos.  Asimismo, brindan la oportu-
nidad de tejer una red de relaciones con los diver-
sos centros en países hermanos y continuar una 
vinculación investigativa, académica y productiva 
de innovación, no solo en el apoyo a los estudian-
tes sino a la comunidad y la sociedad, al estar en 
condiciones de aplicar tecnología de punta, inter-
cambiar recursos, conocimientos   y experiencias.

Se recomienda que para futuras investigaciones 
relacionadas a los CIDETE sería importante veri-
ficar si estos se han desarrollado aunando esfuer-
zos con la vinculación con otros centros que exis-
ten en Latinoamérica y Europa que comparten 
objetivos en común y problemática a fin o si con-
tinúan impulsándose  de manera aislada en cada 
país, como se está realizando en la actualidad y 
cuáles son las razones de no hacerlo colaborati-
vamente. 

Sería relevante hacer una medición de  estos cen-
tros, tanto en inversión como en comercializa-

ción,  registrando  de manera cuantificable, a tra-
vés de una base de datos los resultados obtenidos 
en cada uno de los centros y unidades por año 
pertenecientes a los CIDETE.
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resumen

En los últimos años, se ha observado cómo ha ido surgiendo las llamadas tecnologías emergentes. 
Ese es el caso de la realidad aumentada, iniciada con el uso de una PC. Ahora solo se requiere de un 
teléfono móvil para ello. Por tal razón resultó relevante realizar un estudio documental para descri-
bir cómo esta tecnología ha evolucionado desde el momento que se inició, en qué campos se está 
aplicando y qué software o sistemas se requieren para su desarrollo. Por lo que se ha realizado una 
búsqueda en base de datos y páginas web especializadas, con el objetivo de conocer en mayor detalle 
acerca de está desde sus inicios, para lo cual se ha considerado un periodo de 10 años.

Palabras Clave: Realidad aumentada, Smartphone, móvil, tecnología.  

abstract

In recent years, it has been observed how emerging technologies have come to light. That is the case 
of augmented reality, which began with the use of a PC. Now we just require a mobile phone. For 
that reason, it was relevant to conduct a documentary study to describe how this technology has 
evolved since the time it began, in which fields it is being implemented and what software or systems 
are required for its development. For that reason, a search in databases and specialized websites has 
been conducted, with the objective to know in detail about it since its beginning, for which a period 
of ten years has been considered.

Keywords: Innovation, Technology, Entrepreneurship, Technological Centers.

introduCCiÓn

Con el avance vertiginoso que tiene la tecnología de la información, en su uso, aplicabilidad e incor-
poración en distintas actividades realizadas en la sociedad, la economía, la cultura y los estilos de vida 
de los seres humanos, diversas manifestaciones de esta han ido emergiendo y sumergiéndose en la vida 
cotidiana. De una u otra manera hacen que aparezcan nuevas interrelaciones entre el hombre y el com-
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putador y, en muchos casos, hacen que lo virtual 
se convierta en realidad, lo real en virtualidad y 
propician el desarrollo y creación de nuevas inter-
faces e innovaciones tecnológicas. Considerando 
que estamos en nuevos escenarios, con un públi-
co llamado “generación Z” que, como menciona 
Silva, suelen ser personas que tienen más amigos 
virtuales que reales (junio 26, 2014), la tecnolo-
gía tiene una influencia directa en los estilos de 
vida de quienes representan la tercera parte de la 
población mundial. Entre las características de los 
estilos de aprendizaje destaca su preferencia por lo 
visual y auditivo, antes que la lectura de textos. El 
uso de la PC, los celulares o las tabletas ha dado 
lugar a la búsqueda de nuevas herramientas que 
sirvan como estrategia para mantener satisfechos 
a los exigentes miembros de esta nueva genera-
ción. La realidad aumentada es una de esas he-
rramientas, que permite relaciones de percepción, 
combinación de la realidad virtual con la realidad 
física. Al final, lo virtual y lo real terminan com-
plementándose entre sí para dar lugar a la realidad 
aumentada.

En la actualidad la tendencia de las instituciones, 
en todos los rubros en general, es hacer más vi-
vencial el uso de las tecnologías, acercando a sus 
clientes, proveedores, estudiantes o pacientes de 
una manera personalizada a sus servicios. Esto va 
unido a la masificación de los celulares habiendo 
lugar para el desarrollo de esta nueva interface: 
la realidad aumentada, centro el interés de esta 
investigación en la cual se hace la descripción de 
sus inicios, desarrollo y aplicación, entre otros as-
pectos. 

método

Considerando que es un estudio documental, la 
recopilación de información implicó la revisión 
de cuanta literatura había sobre el tema. Se explo-
ró libros virtuales alojados en Google académico, 
artículos científicos, tesis, EBSCO, SciElo, la bi-
blioteca virtual de CONCYTEC, publicaciones 
periodísticas, videos, y se utilizó para ello Google 
Research, siendo términos claves: realidad aumen-
tada o augmented reality, tecnologías emergentes, 
entre otras. La búsqueda se hizo en un periodo de 

10 años, del 2005 al 2015.

un recorrido breve por la historia de la reali-
dad aumentada

Los inicios de la realidad aumentada se remontan 
al año 1968, cuando el profesor Iván Sutherland 
de ingeniería electrónica de la Universidad de 
Harvard, inventó el primer modelo de dispositivo 
tipo lente que permitía ver objetos sencillo en 3D 
redenrizados y que en la actualidad se utiliza para 
realidad virtual y aumentada (Leiva, Guevara y 
Rossi, 2015; y Gonzales, et al., 2011). 

Figura 1.  Lente de realidad aumentada.  
Fuente: http://es.ign.com/tech/69487/news/micro-
soft-prueba-unas-gafas-de-realidad-aumentada

Como en muchos campos de la ciencia, la reali-
dad aumentada recién se hace conocida con los 
trabajos realizados en el proyecto de adaptación 
de sistemas Neuronales de investigación y desa-
rrollo de la Boeing Computer Services, a cargo del 
investigador Tom Caudel y David Mtzell. Estos 
acuñaron el término de “augmented reality” en el 
año 1992, al proponer el uso de estas tecnologías 
para mejorar las tareas realizadas por operarios en 
la fabricación de aviones. En 1997 se presentó 
el primer sistema de realidad aumentada móvil 
(MARS), desarrollado por la Universidad de Co-
lumbia en el Touring Machine. Para divulgación 
de esta nueva disciplina se celebró en 1998 el Pri-
mer Congreso Internacional “International Wor-
kshop on Augmented Reality ́ 98” –IWAR98– en 
San Francisco, Estados Unidos. Este congreso se 
sigue realizando con el nombre de “International 
Symposium on Mixed and Augmented Reality” – 
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ISMAR. (Virgilio et al., 2013). En 1999 Kato y 
Billinghurst presentaron ARToolKit, una librería 
de tracking visual que reconoce marcas cuadradas 
mediante patrones de reconocimiento.

Figura 2. ARToolKit
Fuente: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

En el 2000, la Universidad of South Australia pre-
sentó el AR-QUAKE, que permite jugar en pri-
mera persona en escenarios reales. El 2001 se pre-
sentó la creación de guías turísticas electrónicas 
en Realidad Aumentada. El 2003, Stemens lanzó 
al mercado Mozzies, el primer juego de Realidad 
Aumentada para teléfonos móviles (Gonzales et 
al., 2011). Actualmente es una de las tecnologías 
emergentes comercialmente más agresivas en to-
dos los campos de la ciencia y tecnología.

aspectos conceptuales de realidad  
aumentada

La conceptualización que se le brinda a la realidad 
aumentada ha sido analizada desde diversas pers-
pectivas. Merino et al. (2014) menciona que es 
“la combinación de ambientes reales, a los cuales 

se incorpora información en formato digital con 
el fin de ampliar lo que nuestros sentidos captan 
sobre situaciones de la realidad” (p. 95). Am-
pliando este punto, Fundación Telefónica (2011) 
resalta que la:

realidad física es entendida a través de la vista, 
el oído, el olfato, el tacto y el gusto y la reali-
dad aumentada potencia estos cinco sentidos 
con una nueva lente gracias a la cual la infor-
mación del mundo real se complementa con 
la del digital ( p. 10)   

Por su parte Ruiz (2012) refiere que la realidad 
aumentada tiene la capacidad de combinar lo real 
con lo virtual, sin que el usuario pierda el con-
tacto con la realidad. Por el contrario, recibe una 
imagen enriquecida de está; así como no requiere 
que todos los gráficos de la aplicación se gene-
ren por computadora, sino que parte de ellos se 
encuentren conformados por la propia imagen 
real del entorno. Palomares (2014) indica que la 
realidad aumentada o augmented reality, AR por 
sus siglas en inglés, es una tecnología emergente: 
agrupa aquellas tecnologías que permiten la su-
perposición, en tiempo real, de contenido gene-
rado virtualmente sobre elementos localizados en 
el mundo real. Para Leiva et al. (2015) la realidad 
aumentada permite enriquecer el mundo real con 
la aplicación de diversos tipos de medios virtuales, 
los cuales se sirven de un computador, haciendo 
que coexistan en un mismo espacio los objetos 
reales con objetos virtuales. 

De Pedro y Martínez (2012) consideran que la 
realidad aumentada “es aquella tecnología capaz 
de complementar la percepción e interacción con 
el mundo real brindando al usuario un escena-
rio real aumentado con información adicional 
generada por ordenador” (p. 103).  Al respecto 
Fombona, Pascual y Madeira (2012) enfatizan 
que la “realidad aumentada amplia las imágenes 
de la realidad a partir de la captura por la cámara 
de un equipo informativo o dispositivo móvil que 
añade elementos virtuales para la creación de una 
realidad mixta a la que se le han sumado datos 
informáticos” (p. 203). Fombona, Goulao & Fer-
nández (2012), al referirse a la realidad aumenta-
da, indican que es la combinación de diferentes 
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tecnologías para mezclar en tiempo real conteni-
dos en 3D en el ordenador. En esta investigación 
se asume la realidad aumentada como una tecno-
logía emergente que crea una línea difusa entre lo 
real y lo virtual, provocando incluso que el cere-
bro no diferencie entre estos dos aspectos, por el 
hecho de superponer situaciones, objetos y otros 
elementos en el mundo real, recurriendo a uso de 
diversas tecnologías disponibles. 

Figura 3. Diagrama conceptual de un sistema de Realidad 

Aumentada (De Pedro y Martínez, 2012).

aplicación de realidad aumentada

Tanto las ciencias sociales como las médicas y 
computacionales han requerido el apoyo de herra-
mientas que permitan mitigar de alguna manera 
la problemática que se presenta con pacientes y/o 
estudiantes, así como buscar nuevas alternativas 
tecnológicas que ayuden en este cometido. Des-
de esta perspectiva, la realidad aumentada viene 
a ser una de las aplicaciones que ha incursionado 
en estos ámbitos con diversos desarrollos y usos.  
Uno de los campos en que ha incursionado es la 
educación, con el libro aumentado. Al respecto, 
Palomares (2014) refiere que el libro aumentado:

permite generar un espacio comunicativo 
mixto en el libro impreso y los contenidos 
digitales propios del libro electrónico se com-
plementan y superponen, ampliando el espec-
tro comunicativo, así como el esconder en las 
páginas de un libro, material generado vir-
tualmente, aunando lo nuevo y más novedoso 
con lo anterior y más tradicional (p. 79-84).

Aplicando una tecnología basada en un sistema 
de reconocimiento de marcadores, símbolos, ac-

tivadores, a los que se ha asociado previamente 
el contenido digital (audio, videos, recreaciones 
en 3D) donde lo virtual y lo real se entrelazan, 
los libros aumentados constituyen escenarios en 
los cuales los estudiantes interactúan, a través de 
la lectura, con objetos, animaciones, personajes 
en tiempo real. A su vez, brindan un alto con-
tenido visual en imágenes, lo cual le otorga un 
significado mayor, orientación y facilita la com-
prensión de secuencias narrativas y de la lectura 
en sí misma. Este mismo autor resalta los resul-
tados positivos que ha tenido esta casi nueva tec-

nología en cuanto a motivación, atención, 
interacción y contacto directo con la rea-
lidad en áreas de conocimiento como las 
matemáticas y ciencias experimentales, al 
brindar la oportunidad de experimentar y 
vivenciar situaciones que de otra manera 
no sería posible reproducir y manipular en 
la vida real. Gómez y Sosa (s/f )  aplicando 
esta tecnología en el libro Cardiología 3D 

en pequeños animales, refieren que el lector va a 
poder visualizar, la anatomía de este órgano y los 
cambios morfológicos que sucede en las patolo-
gías cardiacas, permitiendo al lector interiorizar 
la patología en tres dimensiones, visualizando la 
fisiopatología y la manera que deben actuar las 
líneas terapéuticas, así como los cortes ecocardio-
gráficos y facilitar la comprensión de la estructu-
ra, función y hemodinámica cardiaca.

Fundación Telefónica (2011) describe que en 
marketing y los procesos de ventas son ámbitos 
donde más se aplica la realidad aumentada. En el 
marketing ha tenido aceptación debido a la capta-
ción de la atención, pues permite acceder a expe-
riencias virtuales llamativas. En las ventas brinda 
la opción de comprobar el resultado de su compra 
sin necesidad de probar físicamente el producto.  
Otro ejemplo del uso de la realidad aumentada 
lo describen Ruiz y Polo (2012), quienes indican 
que se está aprovechando los teléfonos inteligen-
tes (por ejemplo el Smartphone) como medio in-
formativo para los usuarios. Se aplica la realidad 
aumentada como una nueva estrategia de marke-
ting online, ya que permite una experiencia prác-
tica para el usuario en diversos aspectos, adicional 
a lo de la publicidad, hasta llegando a conseguir 
un cambio de actitud de las personas, sin que se 
esfuerce ni rompa su rutina diaria. 
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Figura 4. Aplicación realidad aumentada en medicina
Fuente: http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/
web/es/difundiendo-buenas-practicas/823-aumentaty-irea-
lidad-aumentada-para-todos 

El turismo es otra de las líneas temáticas donde se 
aplica la realidad aumentada con bastante énfasis, 
por ejemplo en los museos. Según Ruíz (2012), 
la realidad aumentada a través de guías o asisten-
tes personales permite realizar un recorrido por 
las diversas salas y brindar información adicional 
sobre las piezas que observan los visitantes. Con 
un discurso didáctico y personalizado, utilizando 
marcadores, se hace posible que el visitante in-
teractúe con el objeto virtual como si fuera real, 
mediante la manipulación de estos. Un ejemplo 
de ello es ARCO, que permitía recrear en 3D la 
textura, tamaño, forma de los objetos culturales 
del museo, combinando lo real con lo virtual, sin 
que el usuario pierda el contacto con la realidad, 
sino que recibe una imagen enriquecida de esta. 
Ruíz (2011) afirma que, con esta tecnología, la 
interfaz persona-ordenador es sencilla, pues uti-
liza dispositivos con los que se está familiarizado. 
Un buen ejemplo de ello es el Museo del Jurásico 
de Asturias que, conjuntamente con el diario Pú-
blico, creó el entorno que se puede visualizar en 
http://especiales.publico.es/es/dinosaurios/, un 
enlace con archivos de realidad aumentada a ser 
descargados. 

Software que permiten hacer realidad  
aumentada

El desarrollo e innovación con apropiación de las 
tecnologías muta constantemente y hace posible 
la recreación de situaciones impensables para el 
usuario. Una de estas es la realidad aumentada, que 

implica el desarrollo de ciertos elementos, según 
Cubillo (2014), como un entorno real, sea este 
un objeto o una ubicación real. En esta realidad 
se añade la información virtual a la información 
real, creándose así la realidad aumentada. Se reco-
ge la información del entorno real y se transmite 
al elemento encargado de recepcionar. Para ello 
se requiere de una cámara, así como un software 
capaz de procesar la información transmitida por 
el dispositivo anterior para posicionar y represen-
tar el contenido virtual correspondiente. Como 
último elemento, se precisa de una pantalla o 
proyector que muestre el resultado obtenido des-
pués de superponer la información virtual sobre 
el entorno real. También es importante destacar 
que hay dos formas de experimentar la realidad 
aumentada, basada en seguimiento, la cual utiliza 
marcadores o imágenes o códigos QR. Estos tie-
nen como finalidad dar la referencia a las webcam 
o cámaras sobre la posición en que deben aparecer 
los objetos diseñados. Los marcadores pueden ser 
desarrollados de diversas maneras, pudiendo in-
cluir texto, imágenes, formas geométricas, holo-
gramas entre otros. Destacan entre los más usados 
el Artoolkit, que permiten superponer imágenes 
virtuales al mundo real, utilizando las capacida-
des de seguimiento de video o reconocimiento de 
imágenes para calcular en tiempo real la posición 
de la cámara y la posición de los marcadores fí-
sicos. Admite multiplataformas como Windows, 
Linux, Mac OS X y plataformas de video de 
múltiples formatos RGB/YUV420P, YUV, entre 
otras características. Se puede descargar de http://
www.hitl.washington.edu/artoolkit/. El Google 
SketchUp es otro software multiplataforma y que 
acepta diversos sistemas operativos. Se puede ob-
servar en http://www.sketchup.com/es. El Buildar 
es un sistema que permite la creación de modelos 
3D para realidad aumentada y marcadores sim-
ples para el seguimiento y posicionamiento, que 
pueden ser desarrollados en 3Dma, Rhinoceros al 
poder exportar la extensión a 3DS; se visualiza en 
http://www.buildar.co.nz/. Otro es el Aumentaty 
Author, que se aplica para PC, permitiendo im-
portar distintos modelos de objetos 3D desarro-
llados con SketchUp, 3DMax, Blender, etc.; está 
disponible en http://author.aumentaty.com/.
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Figura 4. Author. Aumentaty
Fuente: http://author.aumentaty.com/

Cubillo (2014) sostiene que Total Inmersion es 
un software de seguimiento que reconoce objetos 
en 2D y 3D, sin necesidad de marcadores espe-
cializados. Fusiona el mundo virtual y el mundo 
real mediante la integración con aplicación de 
gráficos. En detalle se puede visualizar en http://
www.t-immersion.com/. 

Pérez-Segnini (2012) hace referencia al ARPA 
(Augmented Reality Project Assistant Interface), 
un prototipo de producto e interfaz que permite 
al usuario interactuar digitalmente con ambientes 
físicos para planificar sus proyectos de decoración 
o remodelación; se puede visualizar en http://
www.arpa-solutions.net/es . 

Por su parte Atrio y Guardado (2012) hacen re-
ferencia a OpenOffice para crear los marcadores, 
este es una suite ofimática similar a Microsoft, 
pero de acceso libre y que se puede descargar de 
https://www.openoffice.org/es/soporte/docu-
mentacion.html.  El otro tipo es la realidad au-
mentada basada en la localización, donde se tiene 
en cuenta las coordenadas GPS del lugar para po-
der representar la realidad aumentada. Para hacer 
viable la realidad aumentada se requiere interfa-
ces, programas y software. 

Según Ruiz y Polo  (2012) el programa Layar es 
otro aplicativo de realidad aumentada disponible 
para iPhone o Symbian y Smartphone, con siste-
ma operativo Android, el cual permite identificar 
la imagen real de la posición del usuario, a través 
de un receptor GPS, haciendo que la informa-
ción vaya saliendo  a modo de capas.  Según el 
Ministerio de Cultura de España (s/f ), las capas 
pueden proporcionar una experiencia interactiva, 
en objetos en 3D y sonidos para juegos y visitas 
guiadas. El aplicativo de Layar se puede descargar 

de https://www.layar.com/. 

Cubillo (2014) menciona el Wikitude como un 
software de geolocalización, en el que a las imáge-
nes tomadas directamente desde la cámara se les 
añade una capa de información y funciona para 
iPhone, Android, Symbian y Bada. Permite que 
el usuario desarrolle sus propias aplicaciones em-
pleando ARML, el cual puede ser visualizado en 
cualquier aplicación compatible con KML. Usa 
un lenguaje de marcado para datos geográficos 
en tres dimensiones, utilizando programas de 
lenguaje HTML y XML. Se puede descargar de  
https://www.wikitude.com/ 

 Figura 5.  Herramientas de Wikitu (Cubillo, 2014)

Otro de los software utilizados para este tipo de 
realidad aumentada es Mixare, de código abierto 
y gratuito, con licencia GPLv3, disponible para 
Android y el iPhone 3 G. Es totalmente autóno-
mo y permite el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
Se puede visualizar en el siguiente enlace http://
www.mixare.org/. 

Junaio permite visualizar realidad aumentada me-
diante la superposición de canales que pueden 
ser desarrollados por los usuarios. Tiene versiones 
para iPhone y Android y se puede verificar en el 
link: http://www.junaio.com/. 

EcuRed (noviembre 10, 2015) menciona que 
Unity3D es un motor gráfico 3D para PC y Mac. 
Esta herramienta permite crear juegos, aplicacio-
nes interactivas, visualizaciones y animaciones en 
3D, en tiempo real. Publica contenido en múlti-
ples plataformas.  

Según Mocholí (octubre 15, 2014), Metaio es la 
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herramienta de realidad aumentada más utilizada 
en el desarrollo de aplicaciones móviles y orien-
tada a la industria, el marketing y automoción. 
Se halla disponible en:  http://www.metaio.com/. 

De igual manera, Leal, Hernández y Reyna (s/f ) 
refieren que Vuforia es una herramienta para el 
trabajo con dispositivos móviles y realidad au-
mentada creada por Qualcomm, para soporte de 
plataformas móviles iOs, Adroid y Unity3D.

Figura 6. Diagrama de flujo del SDK de Vuforia (Leal et 
al., s/f )

Conclusiones

La realidad aumentada, como estrategia de ense-
ñanza aprendizaje, es una de las herramientas que 
permite que los estudiantes puedan estar motiva-
dos para enfrentarse a situaciones problemáticas 
de manera práctica, sin que les ocasione algún 
daño físico o psicológico. Asimismo, les brinda 
la posibilidad de poder incluir información adi-
cional en video, texto, diagramas y otros forma-
tos. Como indica Cubillo (2014), estos sistemas 
de aprendizaje con realidad aumentada son efi-
caces para proporcionar información detallada 
a los usuarios; potencian la adquisición de una 
variedad de habilidades, tales como la capacidad 
espacial, habilidades prácticas, la comprensión 
conceptual y la investigación. A su vez, les pro-
porciona una motivación. Cubillo et al. (2014) 
enfatizan que la realidad aumentada facilita, mo-
tiva y hace más agradable la explicación y asimi-
lación de los contenidos, al mismo tiempo que 
estimula e incentiva el aprendizaje provocando en 

los estudiantes el interés por investigar, profundi-
zar, analizar e invertir tiempo en aquello que ha 
despertado dudas e interrogantes.

La realidad aumentada, como tecnología emer-
gente, puede utilizarse con marcadores o geolo-
calización. Permite al usuario recrear situaciones 
que de manera real no se podría realizar, como es 
el caso de las ciencias médicas, naturales o experi-
mentos. Da la sensación de estar en el pasado o en 
un lugar determinado (dígase: un museo, un par-
que, un país, etcétera). Lo mencionado coincide 
con los hallazgos de Fombona et al. (2012), quien 
manifiesta que la realidad aumentada permite el 
“apoyo en tareas complejas, en acciones de eleva-
da complejidad pueden incluirse ayudas visuales 
sincrónicas con la acción” (p. 206).

La realidad aumentada ha incursionado en todos 
los campos, no solo en los formales sino también 
en los informales; de negocios, médicos, ense-
ñanza, industria, comercio, sistema militar entre 
otros. Un claro ejemplo de ello es en el sector 
turístico, puesto que puede aportar información 
general y especifica brindada a través de la geolo-
calización. Dentro de esta se puede mencionar a 
los museos, en los cuales se ha hecho más común 
el uso de los marcadores, dado que permite a los 
usuarios interactuar con el objeto virtual como si 
fuera real, a través de la manipulación de los mar-
cadores, lo que permite insertar el objeto virtual 
en el espacio real del museo. Ruíz (2012) sostiene 
que la aplicación de la realidad aumentada en el 
desarrollo de guías o asistentes personales en los 
museos permite que se realicen recorridos por las 
diferentes salas, accediendo a información adicio-
nal sobre las piezas exhibidas.

Tener la realidad aumentada como recurso o 
herramienta didáctica, publicitaria,  de entrena-
miento entre otros para diversos campos propor-
ciona la posibilidad de explorar nuevas formas de 
enseñar y aprender, de brindar información, da-
tos y un amplio bagaje de exploración en situacio-
nes impensables.  Por consiguiente, la RA no debe 
ser obviada o mantenerla incipiente en Perú, sino 
debe ser considerada como estrategia con esta “ge-
neración Z”  quienes son los que han hecho que 
esta  tecnología emerja  y este mutando constan-
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temente, haciendo más versátil y dinámica.

Adicional a lo mencionado también es impor-
tante rescatar que en la actualidad se cuenta con 
una variedad de software libre para crear  y recrear 
animaciones en realidad aumentada con una va-
riedad de objetivos, en áreas aun no explotadas, 
tanto para expertos y no expertos, con y sin cono-
cimientos de programación, dando la posibilidad 
de explorar nuevas líneas de investigación utili-
zando esta tecnología. 
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resumen

A diario los medios de prensa publican y difunden noticias impactantes relacionadas con el abuso 
sexual, siendo los niños las víctimas más indefensas de tan execrable crimen. En Latinoamérica, Perú 
registra la mayor tasa de denuncias por abuso sexual, siendo el tercer país a nivel mundial con mayo-
res índices de violación a menores. Ante los hechos, las autoridades intentan encontrar una solución 
eficaz para que los niños abusados no sufran daños adicionales a los que ya padecieron a manos de 
sus agresores, es decir, se trata de evitar la revictimización; para ello aprovecha los recursos de la Tec-
nología. Una de éstas tecnologías, iniciada entre 1940 y 1950 por el Dr. Arnold Gesell y que ha sido 
mejorada e implementada en algunos países como, Honduras, Argentina, Bolivia,  Perú entre otros, 
es la denominada cámara Gesell, resulta ser una posible solución al problema de la revictimización. 
El uso de esta tecnología y su implicancia forma parte del análisis bibliográfico que se realiza en este 
artículo, describiendo  las ventajas que tiene frente al método clásico de tomar a diario declaraciones 
cara a cara con las víctimas. El presente documento, es el resultado de una  investigación bibliográfi-
ca en las base de datos de ciencias sociales, como CSIC, ISOC-Derecho, E-Journal, Clacso.Redalyc.
org y Dialnet,  el objetivo fue identificar información actualizada acerca del uso de la cámara de 
Gesell, considerada como estrategia eficaz para evitar la revictimizacion de niño, niña o adolescente.

Palabras Clave: Abuso sexual, revictimización, cámara de Gesell, tecnologías.  

abstract

Every day the media publishes and releases shocking news related to sexual abuse, being the chil-
dren the most helpless victims of this execrable crime. In Latin America, Peru has the highest rate 
of complaints regarding sexual abuse, being the third country in the world with the highest rates 
of child assault. Given the facts, the authorities try to find an effective solution for abused children 
so that they don´t suffer additional damage to those that they have already suffered at the hands of 
their  attackers; in other words, they try to avoid revictimization; in order to do that, resources of 
technology are being utilized. One of these technologies, launched between 1940 and 1950 by Dr. 
Arnold Gesell , which has been improved and implemented in some countries, such as Honduras, 
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Argentina, Bolivia, Peru,  among others, is the Gesell Camera, which turns out to be a possible 
solution to the problem of revictimization. The use of this technology and its implications is part 
of the bibliographic analysis undertaken in this article, describing its advantages compared to the 
classical method of taking statements daily face to face with the victims. This document is the result 
of a bibliographic research in social science databases, such as CSIC, ISOC-Derecho, E-Journal, 
Clacso, Redalyc.org and Dialnet.  The objective was to identify updated information about the use 
of the Gesell Chamber, considered as an effective strategy to prevent the revictimization of the child 
or adolescent

Keywords: Innovation, Technology, Entrepreneurship, Technological Centers.

El delito contra la libertad sexual en agravio de 
niños, niñas y adolescentes genera una evidente 
y profunda afectación a su integridad física, es-
piritual o psicológica, como consecuencia de los 
episodios traumáticos vividos y termina afectan-
do su personalidad y la manera cómo se relacio-
narán con otros individuos en el futuro (Paredes, 
s.f.). Estos delitos ya cuentan con un marco jurí-
dico amplio para la defensa del agraviado (Peláez, 
2010), entre estos están: la Constitución Política 
del Estado, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Declaración de Principios Fundamenta-
les de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, el Código de los Niños y Ado-
lescentes, el Código Penal y normas conexas, el 
Código de Procedimientos Penales, el Código 
Procesal Penal, la Ley que establece la acción pe-
nal pública en los delitos contra la libertad sexual 
(Ley N° 27115), la Ley General de Salud y el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y Adolescen-
cia, constituyen un cuerpo normativo que garan-
tiza la protección e integridad de niños, niñas y 
adolescentes.

Sin embargo, además de las normas mencionadas 
anteriormente, existe un método de atención clá-
sico al afectado de abuso, en donde se procede por 
medio de representantes de la ley, que pueden o 
no tener experiencia en estos casos, que toman la 
información brindado por el niño sobre el even-
to sucedido, además es necesario un seguimiento 
de varios días debido a que se necesita completar 
toda la información posible sobre este suceso, de 
modo tal que hace  el niño tenga que recordar ese 
evento tan nefasto para él. (Bagnasco, 2015)

A pesar de esto, hay otras alternativas más actuales 

introduCCiÓn

En los últimos cuatro años, la tasa de delitos se-
xuales en agravio de niños, niñas y mujeres adul-
tas se ha incrementado de un 46% a 52% (Sierra, 
2013). En Sudamérica (figura 1), Perú registra la 
tasa más alta de denuncias por violación sexual 
(22.4%). Esta es una situación alarmante que 
debe tomarse en cuenta en el plano jurídico y po-
lítico si se quiere dar solución al problema. Los 
datos específicos que se muestran en la figura 2 
respecto a agresores y víctimas, muestran que en 
el año 2013 se reportaron diariamente 69 denun-
cias por violación sexual.

Figura 1. La tasa de denuncias por violación sexual en Lati-
noamérica, y en Perú a través de los últimos 13 años.
Fuente: http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-252944
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para evitar que un niño, niña o adolescente abu-
sado sea otra vez víctima de estupro y no pase por 
el daño psicológico de recordar por varios días ese 
acontecimiento. La sala de entrevista-cámara de 
Gesell constituye un espacio dotado de alta tec-
nología, en el cual la víctima es entrevistada y exa-
minada de la manera más adecuada por parte de 
un equipo de expertos que realizan una entrevista 
única (Gonzáles, 2011).

El objetivo del presente trabajo es evidenciar las 
ventajas de la cámara Gesell frente al método clá-
sico de atención al niño que sufrió abuso.

método

Es una investigación bibliográfica, realizada me-
diante el análisis documental. Se trabajó con 
información sobre la cámara Gesell y la revicti-
mización en niños, niñas y adolescentes. Se exa-
minaron distintas fuentes: aproximadamente 15 
libros de leyes y normas, 10 manuales impresos, 
50 artículos de revistas indizadas de las cuales se 
utilizó 20 por tener mayor información relacio-
nada con el tema, y 5 bases de datos de ciencias 
sociales online, que son: CSIC, ISOC-Derecho, 
E-Journal, Clacso.Redalyc.org, Dialnet. Los des-
criptores utilizados en la búsqueda de la infor-
mación fueron: revictimización, abuso sexual, 
cámara Gesell, uso de tecnologías en la revictimi-
zación, los cuales aportaron  información sobre 
esta temática.

tecnologías de la información y Comunicación 
utilizadas en el Ámbito Jurídico 

El impacto de las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs) en el desarrollo de la 
sociedad actual es innegable, juega un rol trans-
cendental que se manifiesta de forma transversal 

no solo en los aspectos cultural y social, sino tam-
bién en lo económico y político. En la administra-
ción de justicia, la informática ofrece importantes 
soluciones operativas (Sanz, 1997). En primer 
lugar: la automatización de  los sistemas de in-
formación judicial relativos a las fuentes de co-
nocimiento jurídico (legislación, jurisprudencia y 
doctrina) puede dar respuesta a los problemas de 
hipertrofia e inflación normativa, característicos 
en la sociedad  peruana (informática jurídica do-
cumental); en segundo lugar: la informatización 
puede aportar procedimientos dirigidos a la sus-
titución o reproducción de actividades del juez y 
también agilizar su trabajo (informática jurídica 
decisional); por último: la informática se proyecta 
sobre la propia organización operativa de las ofici-
nas y dependencias judiciales (informática jurídi-
ca de gestión). Como puede verse, la informática  
forma parte de todas las instancias de la adminis-
tración de justicia; se ha convertido en un soporte 
fundamental para agilizar el trabajo de jueces, es-
pecialistas, secretarios, abogados y litigantes.

El uso de las nuevas tecnologías en el sistema judi-
cial puede hacer más eficiente y efectiva la gestión 
en los tribunales; reduce los costos del proceso, 

Figura 2. La violación sexual en Perú: Estadística de violaciones, agresores, víctimas y prejuicios y violación a varones.
Fuente: http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-252944
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acorta los tiempos en la tramitación de las causas, 
agiliza las notificaciones judiciales y cualquier otra 
labor administrativa propia de la administración 
de justicia. Por su parte los abogados y litigantes 
pueden hacer un adecuado seguimiento de sus 
causas, tramitar electrónicamente recursos, asistir 
a teleaudiencias, brindar declaraciones y testimo-
nios en forma virtual, etcétera. Los jueces acceden 
fácilmente a causas tramitadas en despachos dis-
tintos a los suyos, intercambian información con 
diferentes instituciones del Estado, emitir y no-
tificar con rapidez resoluciones judiciales, grabar 
audiencias, entre otras (Lobos, 2010).

La implementación de tecnologías de la infor-
mación y comunicación puede traer variados 
beneficios; pero su incorporación debe llevarse a 
cabo con las precauciones del caso. Las TIC en 
la administración de justicia pueden contribuir a 
que una mayor cantidad de personas accedan a la 
información judicial mejorando los estándares en 
materia de acceso a la justicia y la interacción en-
tre las instituciones que conforman el sistema de 
justicia y los ciudadanos, como también mejorar 
la gestión de los tribunales. Los usuarios verán así 
satisfechas sus necesidades con mayor velocidad 
y eficiencia. Sin embargo, debe considerarse que 
la incorporación de nuevas tecnologías no debe 
convertirse en una barrera para quienes no cuen-
ten con los recursos necesarios para llegar a tri-
bunales. Su implementación en todo el sistema 
de justicia peruano es necesaria para garantizar la 
calidad del servicio y para que todos los peruanos 
sientan que el aparato estatal garantiza la seguri-
dad jurídica de todos ellos.

abuso sexual en menores de edad

Según Viviano (2012), el abuso sexual en meno-
res de edad es el contacto e interacción entre una 
persona adulta con un menor de 18 años con la 
finalidad de obtener gratificación sexual y/o esti-
mularse sexualmente él mismo o a otra persona. 
El abuso también puede ser cometido por una 
persona menor de edad, siempre y cuando me-
die una situación de abuso de poder por razón de 
edad, sexo, condición social, coerción, amenaza 
u otra situación que implique dominio o violen-
cia. Se le llama “abuso” porque existe una relación 

de desigualdad entre quienes participan de esta 
interacción, encontrándose la persona abusadora 
en una posición de autoridad y poder que utiliza 
para someter al niño, niña o adolescente a las acti-
vidades sexuales. Esto sucede por una serie de as-
pectos que interaccionan entre sí y corresponden 
a los diversos niveles del desenvolvimiento huma-
no establecidos en el modelo ecológico: personal, 
familiar, comunitario y social. 

Como explica Barudy (1998), el abuso sexual 
produce en los afectados muchas consecuencias 
a corto plazo, como sentimientos de tristeza y 
desamparo, cambios bruscos de estado de ánimo, 
irritabilidad y rebeldía, temores diversos, ver-
güenza y culpa, ansiedad, bajo rendimiento esco-
lar, dificultades de atención y concentración, des-
motivación general, conductas agresivas, rechazo 
a figuras de autoridad, hostilidad y/o temor frente 
al agresor; a largo plazo, depresión manifiesta o 
enmascarada en diversos trastornos, distorsión 
del desarrollo sexual, intentos de suicidio o ideas 
suicidas, trastornos del aprendizaje, fuga del ho-
gar, consumo de drogas y/o alcohol, delincuencia, 
interés excesivo por juegos sexuales, masturbación 
compulsiva y conductas sexuales de riesgo.

En nuestro medio podemos agregar las conductas 
presentadas en las llamadas Fiestas Semáforos o 
similares, en que las (los) adolescentes se autoex-
ponen a peligro, asumiendo conductas sexuales 
impropias de su edade, como consecuencia de 
ello se producen embarazos adolescentes, abortos, 
enfermedades de transmisión sexual, fuga de ho-
gares, deserción escolar, adicción a alcohol o dro-
gas; que frustran el proyecto de vida de nuestra 
juventud.

Según las estadísticas de PNCVFS (Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual), 
provenientes de la Encuesta sobre Abuso Sexual 
en niñas, niños y adolescentes de tres regiones 
del Perú en el 2004, para escolares de Primaria, 
en promedio, 1 de cada 10 escolares de prima-
ria ha sufrido alguna forma de abuso sexual. Esta 
prevalencia en niñas fue de 13%, mientras que 
en los niños de 7%; el 62% refirió ser afectado o 
afectada por gestos y miradas obscenas, el 40% 
por tocamientos o besos incómodos, el 28% ma-
nifestó que el abuso consistía en la obligación de 
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realizar tocamientos a alguna persona y un 7 %, 
en relaciones sexuales forzadas (violación); como 
personas agresoras se señalan a: tíos, primos, pa-
dres, compañeros de colegio, profesores o profe-
soras, vecinos, desconocidos y empleadores. Para 
escolares de secundaria, se observa que las formas 
más frecuentes de abuso sexual son los tocamien-
tos y/o besos incómodos, las propuestas indecen-
tes, ser obligadas (os) a realizar tocamientos, in-
tento de violación; con algo menos de incidencia 
aparece la violación; y finalmente, amenazas por 
no querer tener relaciones sexuales; las personas 
mencionadas como agresoras en el ámbito fami-
liar fueron: el tío o la tía, seguido de los primos, 
en tercer lugar se encuentra el padre o padrastro, 
y en el cuarto lugar se encuentran los abuelos y 
hermanos. Lo más grave es que el ámbito familiar 
es donde ocurre con mayor frecuencia el abuso. 
Los agresores potenciales son personas  cercanas 
a las víctimas. El enemigo está en casa gozando 
de la confianza de la familia, conviviendo con la 
víctima, a la espera del momento propicio para 
atacar y también para asegurarse de que esta no 
hable y el delito quede impune. 

la revictimización

Para entender que es la revictimización, primero 
es necesario definir el término “víctima”. Por víc-
tima se entiende a “quien es objeto de un sacrifi¬-
cio”, o sea, quien se transforma en mero objeto a 
mano de otros, quienes la utilizan para su propia 
satisfacción (Unda, 2013). Tratándose de niños, 
niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo 
de abuso sexual y que, en razón de su edad y con-
dición, son afectados en su integridad física y/o 
psíquica y, por ende, en su construc¬ción subjeti-
va. Smith (2007) señala que el término “víctima” 
hace referencia a la personalidad del individuo o 
colectivo de personas en tanto es afectada por las 
consecuencias sociales de su sufrimiento, deter-
minado por diversos factores físicos, psíquicos, 
sociales y políticos; así como por el medio am-
biente o la técnica. La víctima es un tipo deter-
minado de personalidad, de naturaleza depresiva, 
con un núcleo de angustia exógeno, motivado 
por factores de muy diversa naturaleza, sean estos 
físicos, socioambientales o psíquicos. 

Para Castillo (2004), “revictimización” se puede 
precisar como la reitera¬ción de una victimiza-
ción, según lo indica la palabra, y que apunta a la 
repro¬ducción de una situación de victimización 
anterior. Por tanto, la revictimización es una re-
petición de violencia contra quien ha sido previa-
mente víctima de alguna agresión. Sin embargo, 
la palabra ha adquirido un sentido algo diferente; 
sirve para referirse en especial a las vivencias de 
maltrato sufridas por los niños y sus familiares, en 
el curso de intervenciones institucionales después 
de la denuncia de un abuso sexual u otra violen-
cia; remite a un fallo en el abordaje y tratamiento 
de la situación de violencia. 

Cualquiera que fuera el sentido de la palabra vic-
timización, la víctima es el sujeto pasivo del estu-
pro. El agresor la utiliza y somete antojadizamen-
te, sin el más mínimo remordimiento. Cuando 
un niño, niña o adolescente es objeto de una 
nueva agresión, experimenta un doble maltrato; 
se repite el sufrimiento, el daño causado le produ-
ce heridas psicológicas profundas, que lo marcan 
para toda su vida. En la perspectiva mental del 
agresor, la víctima es un simple objeto a través del 
cual consigue el placer sexual. 

la Cámara Gesell como tecnología que evita la 
revictimización 

García (2012) menciona que en el año 2011, la 
Universidad de Yale conmemoraba el centenario 
de la fundación de su Child Study Center; que 
fue fundado por el prestigioso psicólogo y médico 
estadounidense Arnold Gesell, un apasionado psi-
cólogo y pediatra especializado en el estudio del 
desarrollo infantil. Gesell dedicó su vida a obser-
var a cientos de infantes, mientras desarrollaba un 
método que denominó “cinemanálisis. Su trabajo 
relacionado con el establecimiento de unas pautas 
de conducta infantil a lo largo del desarrollo está 
considerado como uno de los más influyentes en 
la puericultura de los años 40 y 50, y que ha sido 
extrapolado al ámbito jurídico al haberse apropia-
do de esta tecnología en la actualidad. 

El Ministerio Público menciona que la cámara 
Gesell fue diseñada y utilizada por el psicólogo y 
pediatra Dr. Arnold Gesell con la finalidad de ob-
servar el desarrollo y conducta de niños, para que 
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estos no se sintieran presionados por la mirada de 
un observador. En atención al interés del niño, 
se muestra un evidente avance en la investigación 
sobre delitos sexuales cometidos contra menores 
de edad a través del uso de la Cámara Gesell, im-
portante herramienta forense que evita la revicti-
mización o un nuevo maltrato psicológico de los 
infantes durante el interrogatorio para esclarecer 
el caso (Peláez 2010).

Además se debe mencionar que el Art. 143 del 
Código de Procedimientos Penales señala que la 
declaración de la víctima será la que rinda ante 
el Fiscal de Familia, con arreglo a lo dispuesto en 
el Código de los Niños y Adolescentes; la Guía 
de Procedimiento para la Entrevista Única señala 
Que deben estar presentes el Fiscal Penal, el Fiscal 
de Familia, el efectivo policial (si la investigación 
está a ese nivel) y los abogados de la víctima y del 
presunto autor, ello a fin de no perjudicar el dere-
cho de defensa del procesado. Se puede citar a la 
víctima cuando es mayor de 14 años y el mismo 
art 143° señala que la confrontación procede a so-
licitud de la víctima.

La sala de entrevista-cámara de Gesell consta de 
dos ambientes dotados de alta tecnología y se-
parados por un vidrio espejado que permite en-

trevistar a un niño, niña o adolescente en con-
diciones adecuadas. Asimismo, permite grabar la 
entrevista en algún medio audiovisual que será 
posteriormente usado como prueba en el proceso 
judicial, sin la necesidad de que el menor de edad 
tenga que concurrir a los Tribunales dado a que 
su voz e imagen quedan perennizadas en la en-
trevista realizada con participación de un equipo 
de expertos dirigidos por el Fiscal de Familia y 
la presencia de los operadores de justicia llama-
dos según ley. Desde la habitación contigua, estos 
agentes observan la entrevista que realiza el entre-
vistador a la víctima en el ambiente especialmente 
acondicionado para ello (Gonzales, 2011).

La cámara Gesell se convierte en el ambiente fí-
sico ideal para entrevistar al menor que fue vícti-
ma de una violación y, con la presencia invisible 
(para el menor) de todos los actores del proceso 
judicial, alcanzar el conocimiento necesario de 
los hechos que deben decidirse en el tribunal, sin 
causar al niño, niña o adolescente, ningún daño 
adicional al que ya padeció. Esta sala de entrevis-
ta que cuenta con herramientas de audio y vídeo 
permite perennizar las declaraciones del menor y 
las emociones que exteriorice mientras es entre-
vistado por el especialista designado por la autori-
dad judicial correspondiente.

Figura 3. La Cámara de Gesell: herramienta que esclarece casos de abuso sexual. 
Fuente: http://www.laprensa.hn/sucesos/752847-410/habilitan-en-san-pedro-sula-moderna-c%C3%A1mara-de-gesell
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El apoyo de esta herramienta tecnológica que se 
comenzó a utilizar en Perú desde el año 2008 ha 
conllevado a que el ente jurídico estableciera nor-
mas y pautas para su uso y aplicación para evitar la 
revictimización en menores de edad, lo cual con-
llevó a que se aprobara con Resolución de la Fis-
calía de la Nación N° 1247 del 2012 la “Guía de 
procedimiento para la entrevista única de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, ex-
plotación sexual y trata con fines de explotación 
sexual”, en la cual se norma los procedimientos 
a seguir en el uso de la Cámara Gesell, detallan-
do la función y actuación de los intervinientes en 
la sala de entrevista única y los procedimientos a 
seguir dentro de la entrevista única, esta es enten-
dida como un proceso reservado que busca evitar 
la revictimización. Peláez (2010). 

Ventajas de la Cámara Gesell

Según Bravo (2011), son muchas las ventajas o 
beneficios que tiene la cámara Gesell, en compa-
ración con la atención diaria al afectado: 

•	 Es un ambiente de entrevista adecuado 
•	 La noticia del hecho es informada a la Fiscalía 

de manera inmediata, 
•	 Se crea un registro especial para las víctimas de 

violencia sexual que tiene carácter de reservado 
y en el que se cautela la identidad del NNA, 

•	 Se realiza una sola entrevista a cargo de un pro-
fesional especializado,

•	 El Fiscal, la Policía y un profesional especia-
lizado desarrollan un cuestionario de evalua-
ción dirigido al caso y donde se considera el 
objetivo de la investigación, con la finalidad de 
evitar los interrogatorios sucesivos, 

•	 La Fiscalía, en coordinación con el Instituto de 
Medicina Legal, solicitará las pericias;

•	 La relación interinstitucional entre el Ministe-
rio Publico, la Policía Nacional y el Ministerio 
de Justicia es más eficiente.

Todo esto hace que el trabajo sea más eficiente y 
ayuda a que el niño no padezca nuevos abusos y 
reciba adecuadamente la terapia que debería ser 
indicada por el especialista.

Figura 4. La camara de Gesell por dentro en el Ministerio Público. 
Fuente: http://elcomercio.pe/visor/1858046/1251395-escolares-que-habrian-violado-ninos-pasaran-camara-gesell-noticia
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¿Cómo disminuir la revictimización de los ni-
ños, niñas y adolescentes que fueron objeto de 
violación sexual?

Para disminuir la revictimización de niños, niñas 
y adolescentes es necesario que el proceso penal 
se desarrolle y concluya con prontitud, atendien-
do al Principio del Interés Superior del Niño; las 
diligencias judiciales deben realizarse con absolu-
ta privacidad y contando con el auxilio de peri-
tos especializados en la materia; el niño, niña o 
adolescente debe ser informado sobre el motivo 
de las diligencias en que participa; se formularán 
preguntas relacionadas con la materia investigada, 
que sean claras, directas, de estructura sencilla a 
las que el niño, niña o adolescente pueda respon-
der sin dificultad; la entrevista debe efectuarse en 
un lugar cómodo, seguro y privado (cámara Ge-
sell), con presencia de profesionales especializados 
(trabajador social, psicólogo); el funcionario judi-
cial debe evitar el contacto directo con la víctima; 
se deben acondicionar espacios físicos apropia-
dos para tal fin; la declaración del niño, niña o 
adolescente debe ser la primera en recibirse; debe 
protegerse la identidad del menor, prohibiéndose 
cualquier tipo de exposición o publicación de su 
imagen; se protegerá la confidencialidad del niño, 
niña o adolescente registrando solo las iniciales de 
su nombre y apellido; la víctima debe dar su con-
sentimiento para pasar los exámenes de ley; deben 
realizarse solo los peritajes corporales que resulten 
necesarios para averiguar la verdad. Estos se harán 
en compañía de un familiar. (Castillo, 2004) 

En muchos países ya se está aplicando el uso de la 
cámara Gesell, como ejemplo se encuentra Gua-
temala, desde la instalación en el 2009  por la Cá-
mara Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese 
país, a pesar que la implementación de esta tecno-
logía en un inicio tuvo obstáculos, con la petición 
del uso por el Ministerio Público se logró regular 
por el artículo 116 último párrafo del Decreto 51-
92, y que sirve como propósito  para la reducción 
de victimización secundaria. (Gonzales, 2014) 
En el 2007, Republica Dominicana mediante la 
Resolución Nº 3687 – 2007, la Suprema Corte 
de Justicia de la República Dominicana, dispone 
la adopción de reglas mínimas de procedimiento 
para obtener las declaraciones de la persona me-
nor de edad víctima, testigo en un proceso penal 

ordinario; en el artículo 3 se menciona que el in-
terrogatorio se realizará con la Cámara de Gesell 
para cuando sean necesarias las declaraciones de 
una persona menor de edad, en calidad de vícti-
ma, testigo o coimputada, en un proceso seguido 
ante la jurisdicción penal ordinaria. En el 2012, 
mediante la Circular Nº 24 – 2012, la Corte Su-
prema de Justicia aprueba el Manual de Uso de 
Cámaras de Gessell, que tiene como objetivo la 
no revictimización de mujeres, personas menores 
de edad, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, que figuren como víctimas o testi-
gos, en procesos judiciales, sin perjuicio de que 
sea utilizado en otros casos en que las circunstan-
cias de la persona requiera este espacio para no ser 
revictimizada. (Guerrero, 2012)

Conclusiones

El abuso sexual a menores de edad en el mundo y 
en Latinoamérica está en incremento: El gobier-
no tiene que garantizar la defensa jurídica de esta 
población vulnerable, pues somos testigos que se 
está produciendo un aumento alarmante de de-
nuncias por este tipo de abuso. 

El proceso penal por violación sexual de niños, 
niñas y adolescentes es muy complejo, pues siem-
pre está latente la posibilidad de revictimización 
del menor; sin embargo, es posible adoptar medi-
das para evitar daños colaterales  a este menor. El 
Estado tiene la obligación de garantizar la seguri-
dad jurídica de cada niño, niña o adolescente que 
fue víctima de estos delitos.

Una de las secuelas que se debe evitar es la re-
victimización en el niño violentado, es decir, que 
el niño abusado no debe volver a sufrir las con-
secuencias de la violencia de que fue objeto. La 
cámara Gesell puede ser una solución moderna 
y tecnológica para este problema. Tiene ventajas 
frente al método clásico que implica atender dia-
riamente al niño afectado. La creación de un am-
biente de entrevista adecuado para que el niño, 
niña o adolescente se sienta cómodo al momento 
de su declaración; además, se realizará una sola 
entrevista a cargo de un profesional especializado, 
generalmente un psicólogo, de modo que  el niño 
no tenga que reiterar su declaración y recordar 
todo el trauma padecido. 
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El trabajo interinstitucional entre el Ministerio 
Publico, la Policía Nacional y el Ministerio de 
Justicia, permitirá que el proceso judicial sea más 
directo, se resuelva más rápido. Los psicólogos de-
ben estimar qué terapia debe seguir el niño para 
lograr su recuperación.

La entrevista debe llevarse a cabo con participa-
ción de profesionales adecuadamente capacitados 
para evaluar al menor, siendo necesario que se 
cuente además con la participación de todo un 
equipo multidisciplinario, quienes, sin ser vistos 
por el menor, observen la entrevista a cargo del 
profesional designado y evalúen las condiciones 
en que el niño, niña o adolescente se encuentra 
como consecuencia de la violencia sexual pade-
cida. De esta manera el proceso se desarrollará 
garantizando la integridad emocional del menor.

La cámara Gesell implica  la solución adecuada 
debido a su eficiencia socio-jurídica en el caso de 
violación sexual a niño, niñas y adolescentes. Su 
utilización en Perú debe dar respuesta a los cons-
tantes reportes de abuso sexual en menores de 
edad, evitando que durante la terapia que sigue 
para superar este abuso, vuelva a ser maltratada. 
Asimismo, resulta importante para evitar casos en 
que las víctimas son inducidas a retractarse de su 
inicial imputación, esto generalmente cuando el 
autor es un familiar cercano, causándole un daño 
aún mayor; pues ya su declaración habrá quedado 
perennizada, al igual que el daño psicológico su-
frido a consecuencia de estos hechos.
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inStruCCionES Para autorES

La revista HAMUT´AY es una publicación semes-
tral de la División de Investigación y Extensión 
Científica Tecnológica de la Dirección Universi-
taria de Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas  cuyo objetivo es divulgar artículos 
científicos a texto completo sobre tecnologías y 
virtualidad  y se dirige a la comunidad universita-
ria nacional e internacional. 

Todos los artículos son sometidos a arbitraje a tra-
vés de pares evaluadores nacionales e internacio-
nales de amplia trayectoria en la línea temática de 
la revista. Los pares no son miembros del Comité 
Editorial ni de la institución editora.

Los artículos que se remiten a la revista deben ser 
originales e inéditos,  no se enviaron a otra revista 
para su publicación y no han sido publicados.

tiPoS dE artÍCuloS a PuBliCar 

La revista acepta tres categorías de artículos.
artículos de investigación científica y tecnoló-
gica (López, 2013, Publindex, 2010). Son inves-
tigaciones originales que presentan resultados de 
uno o varios proyectos de investigación académi-
co-tecnológica concluidos o en proceso.

artículos de revisión (Fernández-Ríos y Bue-
la-Casal 2009).  Son síntesis de estudios biblio-
gráficos de un tema determinado, en el que se 
analiza, sintetiza y discute la información publi-
cada de una manera integrada.

reportes de Casos (Publindex, 2010). Son pre-
sentaciones de resultados de un estudio de caso 
sobre una situación específica, que da a conocer 
las experiencias técnicas y metodológicas conside-
radas en el caso. 

EStruCtura dE loS tiPoS dE 
artÍCuloS

Todos los artículos deberán ser redactados con el 
programa Microsoft Word, usando las siguientes 
normas de estilo de la revista digital:  tamaño pa-

pel A4 con márgen izquierdo de 3 cm. y 2.5 cm. 
en los demás márgenes; fuente Times New Ro-
mán, tamaño 12 e interlineado a doble espacio. 

En el encabezado deberá ir el título del artículo y 
los nombres completos de los autores, según el or-
den de participación. Cada una de las páginas del 
artículo debe estar numerada consecutivamente.

Composición de los tipos de artículos
los artículos de investigación científica y tec-
nológica (López, 2013; Bobenrieth, 2002). Se 
componen del título, autor(es), resumen (abs-
tract), palabras claves (keywords), introducción 
(objetivos), materiales y método (participantes, 
instrumento, diseño, procedimiento), resultados 
(interpretación tablas y figuras), discusión y  con-
clusiones, referencias bibliográficas y agradeci-
mientos y anexos (opcional). EFACYT. 

los artículos de revisión (Fernández-Ríos y Bue-
la-Casal 2009, p.332). Están compuestos del títu-
lo, autor(es), resumen (abstract), palabras claves 
(keywords), introducción,  método (criterios de 
selección de la literatura) y revisión de la literatura 
(marco teórico del tema de revisión). EFAR

tablas: El título será claro, conciso y descriptivo 
del contenido de la tabla. Solo la palabra inicial 
lleva mayúsculas y no se coloca punto al final del 
título. Veáse modelo siguiente:

Herramientas de 
virtualización Tiempo (s) CPU (%)

Xen 109 35,14

VirtualBox 87 82,88

Tabla 1.  Tiempo transcurrido de arranque y consumo de 
CPU de las herramientas de virtualización

En el contenido de la tabla las fracciones deci-
males se expresarán con una coma, excepto en el 
Abstract donde se usará el punto. Las cifras en mi-
les y millones se separarán con un espacio simple, 
en vez de comas.

figuras: Son gráficas, fotografías, diagramas y di-
bujos en formato JPG de calidad alta. El título 
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será breve y conciso. Veáse el siguiente ejemplo.

referencias bibliográficas. Las referencias y ci-
tas bibliográficas deberán  considerar las Normas 
APA, Sexta Edición. Veáse los siguientes ejemplos:

Artículos publicados en revistas: 
Cabero, J. (2010). Los retos de la integración de las 
TICs en los procesos educativos: Limites y pósibili-
dades, Rev Perspectiva Educacional,  49 (1),  36-61

Libros:
Cabello, R. & Levis, D. (2007), Medios informá-
ticos en la educación a principios del siglo XXI, 
(p.107) 1era. Edición. Argentina: Publicaciones 
Prometeo Libros

Capítulos de libros:
García, A., Cocero, D., Velázquez, J., Blanco, E., 
Grande, M., Núñez, M.V. & Tejera, R. Aplica-
ción de la teledetección a la gestión silvopastoral 
(2006). En Camacho Olmedo, M., Cañete, J. & 
Lara, J.  El acceso a la información espacial y las 
tecnologías geográficas. (pp.831-842). España 
Granada: Editorial universidad de Granada

Tesis:
Carmona, J. (2012) Aplicaciones de la simulación 
tridimensional para la detección precoz de consu-
mo de sustancias y violencia escolar en ámbitos 
educativos entre los años 2011 y 2012. Tesis doc-
toral, Universidad de Almería,  Almería, España

Páginas electrónicas:
Fernandez-Rios & Buela-Casal, G. (2009) Stan-
dars for the preparation and writing of psicholo-

gy,  Internacional Journal of Clinical and Health 
Psychology (citado el 15 de febrero del 2014), 9 
(2), 329-344. Recuperado de http://www.aepc.es/
ijchp/ref-es-326.pdf    

EnVÍo dE artÍCuloS

Los autores enviarán el artículo científico acom-
pañado de la declaración jurada de autoría y auto-
rización (DEJA) al Editor jefe de la revista (Dra. 
Cleofé Genoveva Alvites Huamaní <revistahamu-
tay@uap.edu.pe>. Los autores recibirán confirma-
ción de la fecha de recepción de su trabajo. 

ProCESo dE EValuaCiÓn dE 
artÍCuloS

La evaluación de los artículos tiene dos fases:
Primera fase: El grupo editorial verifica el cum-
plimiento de los aspectos estructurales y de forma 
según las indicaciones para autores, en los forma-
tos establecidos, y de acuerdo al tipo de artículo.

Segunda fase: Los árbitros (pares revisores) deter-
minan el valor del contenido del artículo y sus as-
pectos metodológicos, evaluando la calidad cien-
tífica del artículo.  Los pares evaluadores emiten 
uno de los siguientes criterios: No publica,  Publi-
ca con condición (levantará observaciones previa a 
la publicación) y  publica, considerando para ello 
los criterios estipulados en el PEAR o PEAO o 
PEEC, según sea el caso. Si se da el criterio de 
Publica con condición se remitirá al autor para que 
levante las observaciones, luego éste devolverá a 
l editor para que lo envíe al par revisor para su 
arbitraje.
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Fuente: http://www.eikonix.mx/?page_id=113
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