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RCP EN TIEMPOS DE COVID-19

Ana María Antolí Jover1  •  Pascual Brieba del Río2

Cristina Mauricio Muñoz3 • Raquel díaz Torrijos4 • Begoña Martínez Huertas5

1Enfermera. SUE 061. Instituto de Gestión Sanitaria de Ceuta
2Enfermero. SUE 061. Instituto de Gestión Sanitaria de Ceuta

3Enfermera. Servicio de Urgencias del HUCE
4Enfermera. SUE. Instituto de Gestión Sanitaria de Ceuta

5Enfermera. SUE 061. Instituto de Gestión Sanitaria de Ceuta

RESUMEN

La actual pandemia ha creado nuevas situaciones a las que se tienen 
que enfrentar todos los reanimadores en caso de tener que realizar una rea-
nimación cardiopulmonar. En este nuevo escenario se han hecho necesarias 
modificaciones de los habituales protocolos de RCP, en el que se mantiene el 
objetivo de realizar la mejor asistencia a las personas que sufran una parada 
cardiorrespiratoria sin que esto suponga un riesgo para la seguridad de los 
reanimadores. El objetivo principal de este trabajo consiste en mostrar los 
cambios realizados en los algoritmos de la reanimación cardiopulmonar en 
caso de sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2. La metodo-
logía utilizada para este trabajo consiste en una búsqueda bibliográfica de 
las nuevas recomendaciones nacionales, redactadas por las principales so-
ciedades científicas españoles en este contexto. Los resultados de la búsque-
da indican un aumento en cuanto a recomendaciones con respecto al uso de 
los equipos de protección individual, se eliminan determinadas maniobras 
y se da mayor relevancia al algoritmo de RCP en posición de prono. 

PALABRAS CLAVE: Reanimación cardiopulmonar; Coronavirus;
 SARS-CoV-2; RCP; Pandemia. 

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara 
una pandemia debido a la rápida propagación del SARS- COV-2. Los pri-
meros casos descritos tuvieron lugar en la ciudad china de Wuhan (China) 
en diciembre de 2019, propagándose con gran velocidad por todo el mundo. 
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EL SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory síndrome coronavirus) es el 
agente causante de la actual pandemia y causa la enfermedad asociada al 
coronavirus o COVId-19. La causa de la rápida extensión y difusión de la 
pandemia se relaciona con el contagio entre sujetos asintomáticos. 

La transmisión de SARS-CoV-2 mediante la inhalación de aerosoles 
con partículas virales se considera suficientemente demostrada con la evi-
dencia científica actual. El riesgo máximo de emisión de partículas virales 
infectivas en cantidad suficiente para producir una transmisión de aeroso-
les, sería entre los dos días antes y ocho días después del inicio de los sín-
tomas. Las personas asintomáticas, durante los diez días de su periodo de 
transmisibilidad pueden emitir partículas infectivas en aerosoles.

Los factores de riesgo de enfermedad grave por COVId-19 suponen 
factores muy comunes en la población adulta y que por tanto hacen que la 
población de riesgo sea muy numerosa. 

LA OMS define como factores de riesgo, en primer lugar, tener una 
edad superior a 60 años, siendo mayor el riesgo conforme aumenta la 
edad. Existen una serie de enfermedades no transmisibles subyacentes 
que se han asociado con un aumento de la mortalidad. dichas enferme-
dades son la diabetes, hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas, 
las enfermedades cerebrovasculares, las nefropatías crónicas, la inmuno-
depresión y el cáncer.  

La COVId-19 es un síndrome clínico con un amplio espectro de se-
veridad que varía desde síntomas leves haya una neumonía severa, shock 
séptico o enfermedad sistémica inflamatoria. 

La Organización Mundial de la Salud la clasifica en diferentes catego-
rías según la gravedad:

• Enfermedad leve: Paciente sintomático que se ajusta a la definición de 
caso de COVId-19 pero no presenta neumonía vírica ni hipoxia.

• Enfermedad moderada: Signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, dis-
nea, taquipnea), pero sin signos de neumonía grave, en particular SpO2 
³ 90% con aire ambiente. 

• Enfermedad grave: Signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, ta-
quipnea), más otros signos como una frecuencia respiratoria (en adul-
tos y adolescentes) > 30 inspiraciones por minutos, dificultad respira-
toria grave o SP de O2 < 90% con aire ambiente.

• Enfermedad Crítica: Aparición de síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SdRA), septicemia o choque séptico. 
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Las actuales guías vigentes sobre el manejo de PCR del European 
Resuscitation Council (ERC), de la American Heart Association (AHA) o 
del International Liaison Commitee on Resuscitation (ILCOR), no recogen 
recomendaciones aplicables a este contexto. Es por ello que distintas socie-
dades españolas (Plan nacional de RCP, Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y unidades Coronarias, Programa de Enseñanza de 
Soporte Vital en Atención Primaria y Sociedad Española de Medicina 
Familia y Comunitaria, Consell Catalá de Ressuscitació) han redactado una 
serie de recomendaciones para el abordaje de la parada cardiorrespirato-
ria en paciente con sospecha de infección o confirmación de SARS-COv-2. 
Dichas recomendaciones se basan en la revisión de la evidencia científica y 
como consenso de opinión de expertos.  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
describir las nuevas recomendaciones relativas a la RCP en el contexto 

de la pandemia por COVId-19. 

METODOLOGÍA:
Este trabajo se ha realizado a través de una búsqueda bibliográfica 

de artículos científicos, utilizándose como descriptores, las palabras clave 
Reanimación Cardiopulmonar; Coronavirus; SARS-CoV-2; RCP; Pandemia. 

Se han realizados búsquedas en Pubmed, así como en Google Academico 
y páginas de Organismos Oficiales Estatales y Autonómicos (Ministerios de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Comunidades Autónomas).

Los criterios de inclusión de los artículos fueron que estuvieran publi-
cados entre finales de 2019 y 2020 y en idioma inglés o español.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las principales sociedades científicas españolas han tenido que adap-

tar sus algoritmos debido a los cambios que ha supuesto la pandemia mun-
dial por SASRS-CoV-2. En primer lugar, las recomendaciones van dirigidas 
a las condiciones de seguridad durante el abordaje del paciente con sospe-
cha o infección confirmada en situación de parada cardiorrespiratoria. Es 
por tanto que además de las recomendaciones estándar (lavado de manos), 
se tomen medidas frente a la transmisión por contacto y transmisión por 
gotas respiratoria y en relación con actividades generadoras de aerosoles. 

Los equipos de deben incluir ropa de protección y guantes, protección 
respiratoria y protección ocular y facial.

En el caso de las unidades de Soporte Vital Básico y Soporte Vital 
Avanzado, se debe considerar que cualquier paciente que va a ser atendido 
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puede estar infectado por SARS-CoV-2 y por tanto los integrantes del equi-
po asistencial deben llevar el equipo de protección individual a su llegada 
al lugar en el que van a intervenir. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que no se van a realizar 
algunas de las maniobras básicas de los algoritmos tanto en soporte vital 
avanzado como básico. Tanto la ventilación boca a boca como la ventilación 
balón de resucitación – mascarilla se desaconsejan. Y en el caso de tener que 
utilizar el balón resucitador, es importante utilizar un filtro entre la masca-
rilla y la bolsa. 

una maniobra clásica dentro tanto en soporte vital avanzado como 
básico, consistía en realizar el “ver, oír y sentir” con la que se analizaba si 
existía respiración espontánea. Esta maniobra implica proximidad entre la 
vía aérea del rescatador y del enfermo, con el consiguiente aumento de la 
exposición de aerosoles. Por tanto, hay que evitar este riesgo con otras ex-
ploraciones fiables que se pueden realizar a distancia como la palpación o 
la inspección de la excursión torácica. 

La limitación en el número personas que integren el equipo de reani-
mación debe reducirse al mínimo imprescindible para minimizar los tiem-
pos de exposición.

una de las consecuencias de la infección por COVId-19 es el síndrome 
de distrés respiratorio agudo. La posición de decúbito prono en pacien-
tes que sufren este tipo de síndrome ha demostrado mejorar los niveles de 
oxigenación, y siendo utilizado de forma habitual como un tratamiento no 
invasivo para prevenir el deterioro de la función respiratoria. En caso de 
PCR, el proceso de colocar al paciente en decúbito prono conlleva un riesgo 
importante de desconexión o extubación, por lo que se recomienda realizar 
las maniobras de RCP. Se realizarán las compresiones colocando las manos 
sobre la columna torácica media, entre las escápulas. Para la desfibrilación, 
la colocación de las palas será, una en línea media axilar del lado izquierdo 
y la otra sobre la escápula derecha; o bien en las regiones axilares. 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los primeros intervinientes y los trabajadores sanitarios al cuidado de 
pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS_CoV-2 constitu-
yen un grupo de alto riesgo para la adquisición de la enfermedad. La rea-
lización de una reanimación cardiopulmonar supone realizar actividades 
con capacidad de generar aerosoles, que están relacionadas con un alto ries-
go de infección. La forma de transmisión del SARS-CoV-2 implica cambios 
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de enorme importancia en el desarrollo de las maniobras de RCP, si bien 
antes se consideraba fundamental la rapidez en el reconocimiento e inicio 
de dichas maniobras, en el actual contexto, lo que prima es la protección de 
los intervinientes. 

El uso de los equipos de protección individual es de gran importancia. 
El personal debe estar capacitado para la puesta y retirada de su equipo de 
protección individual, y para ello debe recibir la formación pertinente. La 
retirada del EPI de forma incorrecta puede suponer un riesgo de autocon-
tagio para el sanitario. 

Los investigadores del registro OHSCAR (Out of Hospital Spanish 
Cardiac Arrest Registry) afirman que la pandemia ha influido sobre las pa-
radas cardiorrespiratorias en el ámbito extrahospitalario y su superviven-
cia en España, siendo éste, un país con una elevada tasa de infección. Han 
disminuido los intentos de reanimación y la supervivencia hasta el ingreso 
y al alta hospitalaria también han sido en menor número.  Aumentaron 
significativamente las PCR en domicilio y disminuyo el porcentaje de rea-
nimación por testigos. 

Otro de los efectos de la pandemia, tiene que ver con los intervalos de 
tiempo entre la llamada del alertante y la llegada de los equipos de emer-
gencias que se han alargado, siendo este un factor de enorme importancia 
para la supervivencia de la persona que ha sufrido la PCR. 

El manejo de la vía aérea esta siendo sufriendo variaciones, también. 
durante la pandemia está disminuyendo considerablemente el uso de la 
intubación orotraqueal siendo sustituida por dispositivos supraglóticos.

Todos estos efectos son independientes del nivel de incidencia de la 
infección en las diferentes regiones.

La pandemia por SARS-CoV-2 ha cambiado nuestra forma de trabajar, 
convirtiendo la seguridad de los intervinientes en un punto fundamental. 
Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el nú-
mero de profesionales sanitarios infectados por COVId-19 asciende a 79.771 
a fecha de 12 de noviembre de 2020. Estos datos revelan la importancia de la 
autoprotección del personal sanitario en el ámbito intra y extra hospitalario 
y la necesidad de adaptación a los nuevos protocolos surgidos a raíz de la 
nueva situación sanitaria mundial. La infección del personal de los servi-
cios sanitarios supone además de un costo relevante, una disminución de 
los recursos humanos disponibles para atender a una población en crisis. 
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DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y
CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES

Cristina Aparicio  •  José Pérez
Xiomara Lucha  •  Rosa Morán

Universidad de Granada

RESUMEN

El acceso limitado a la educación, a la salud, al empleo digno, produc-
to de las desigualdades sociales sumado a esto el deterioro del ambiente, 
así como la riqueza acumulada en manos de unos pocos, ha colocado a las 
poblaciones en el subdesarrollo, impactando en la salud de las poblaciones 
vulnerables. Objetivo: Establecer la relación de las determinantes sociales 
de la salud con la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santa 
Ana y Chalchuapa año 2019. Metodología: enfoque cuantitativo, descrip-
tivo y transversal y probabilístico, técnicas como la entrevista y la obser-
vación participante e instrumentos administrados previa aplicación del 
consentimiento informado. Resultados: Persisten necesidades humanas no 
satisfechas, consideradas prioritarias entre los habitantes de las comunida-
des, que perjudica su calidad de vida, influyendo en su desarrollo humano 
y en el progreso de la comunidad misma.. 

PALABRAS CLAVE: determinantes sociales de la salud, calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

Las determinantes sociales de la salud comprenden desde la parte es-
tructural y las condiciones de vida de las poblaciones que son importantes 
aspectos de las inequidades en salud existentes entre países y al interior 
de cada uno de ellos; aspectos como distribución de poder, los ingresos, 
bienes y servicios; el acceso de los usuarios a la atención sanitaria, el nivel 
de escolarización y educación, condiciones laborales y de recreación; tipo 
de vivienda y entorno físico. Pueden resumirse entonces como el conjun-
to de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que 
ejercen gran influencia en el estado de salud (Organización Mundial para 
la Salud, 2009, pág. 1).
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Las condiciones de precariedad en la que las personas viven influyen 
de manera directa en las condiciones de vida, bienestar y consiguiente ca-
lidad de vida de las personas, familia, comunidad y sociedad en general. 
dicha situación preocupa a organismos internacionales, ya que se enfrentan 
a tiempos difíciles inclusive para su abordaje, que demanda de intervencio-
nes sostenibles para el desarrollo de las personas y del país. La Agenda 2030 
y los Objetivos de desarrollo Sostenible, menciona sobre la situación en la 
que los países se encuentran y la importancia de trascender a paradigmas 
de desarrollo diferentes centrados en las personas y en la satisfacción de sus 
necesidades en respuesta a la crisis de desigualdad social y degradación de 
recursos naturales:

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y 
la degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad ac-
tual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. 
En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con 
los mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el 
paradigma de desarrollo actual en uno que nos lleve por la vía del desa-
rrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo (Organización de 
las naciones unidas [Onu] & CEPAL, 2016, pág. 7). Este fenómeno no es 
nuevo; diversos organismos han agregado al debate mundial sobre las bre-
chas existentes entre los aspectos que condicionan el estado de salud de las 
personas, ubicándolos en un estado de vulnerabilidad tal, que incide en su 
bienestar, el de su familia y localidad donde vive. 

Lo anterior se proyecta hacia la sociedad en general y al país catalo-
gándolos como, en vías de desarrollo no por el déficit económico sino por 
la situación de precariedad de sus habitantes. La no satisfacción de las ne-
cesidades más apremiantes en la población genera, retraso en el desarrollo 
de las poblaciones. Algunas organizaciones como la Organización Mundial 
de la Salud, la Asamblea Mundial de la Salud, la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, URSS), las cuales refieren la 
necesidad de solventar las insuficiencias sociales para generar bienestar in-
tegral a la salud de los habitantes. En ese sentido la OMS, en el año de 1946, 
definió el concepto de salud como “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones”. 
dicho concepto de salud se ha ido transformando con el paso del tiempo 
desde un paradigma médico-biológico hasta un concepto más global, el pa-
radigma socio-ecológico, que engloba al anterior y lo supera.

 Esta nueva forma de considerar a la salud reemplaza el paradigma de 
la unicausalidad en el proceso de salud-enfermedad por un pensamiento 
multicausal, de acuerdo con el pensamiento científico actual (Acevedo, s.f.). 



19INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

Lo anterior nos lleva a pensar entonces que su abordaje debe ser centrado 
en resolver dichas determinantes y además debe centrar su atención en la 
persona en el ser humano como tal por lo que los estados o las autoridades 
de estos tienen el compromiso por crear programas y proyectos financiados 
con la finalidad de resolver las brechas sociales que afectan la salud, su 
productividad y desarrollo. y en efecto la Asamblea Mundial de la Salud, 
en el año de 1977, llegó al consenso que el principal objetivo social de todos 
los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud a futuro debería ser 
“alcanzar para todos los ciudadanos del mundo a el año 2000 un grado de 
salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente produc-
tiva, es decir la meta comúnmente denominada “salud para todos a el año 
2000”. (Organización Panamericana de la Salud, pág. 1) y para reafirmar 
la necesidad de estas intervenciones en 1978, la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, uRSS), estableció que la aten-
ción primaria de salud era la clave central para alcanzar la meta de la sa-
lud para todos en el año 2000. Múltiples gobiernos se comprometieron en 
dicha asamblea a dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas para el 
logro de la salud para todos. El plan de acción que se aprobó por el Consejo 
directivo poseía las metas mínimas y los objetivos regionales, acciones gu-
bernamentales y el componente organizativo que se debería llevar a cabo 
para lograr la salud para todos. 

Además, la Organización Mundial de la Salud, En el año 2005, Creo 
la comisión sobre determinantes de la salud postergándose hasta el año 
2008, buscando reactivar el debate a nivel mundial con la publicación so-
bre las mismas mediante su informe mundial denominado “subsanar las 
desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando 
sobre las determinantes sociales en salud” (Organización Panamericana de 
la Salud[OPS], 2010, pág. 3) Su finalidad está en resaltar en las agendas polí-
ticas la importancia de los aspectos sociales en la salud de las personas y en 
los sistemas de salud. La OPS ha promovido y asignado recursos humanos 
y financieros para respaldar el enfoque de las determinantes de la salud en 
los países 

desde el punto de vista de las comunidades en situación de vulnera-
bilidad social, la satisfacción de las necesidades básicas es de prioritarias y 
esencial para su desarrollo y por consiguiente en el de su localidad. 

El acceso a la educación, la salud, a una vivienda y un trabajo digno, a 
saneamiento básico y vivir en condiciones compatible a la salud, generan 
mejores niveles de sentirse bien, pensamientos de superación y de llevar 
a cabo proyectos personales que mejoran su economía y de la comunidad 
donde viven. Por otra parte, el ambiente ecológico es fundamental para la 
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salud de los seres humanos, por ello es necesario trabajar por su protección 
de manera que los recursos de hoy sean tales que alcancen y se han de pro-
vecho a las futuras generaciones. Sin embargo la realidad de muchas comu-
nidades es otra, en contra posición las personas viven en circunstancias de 
desigualdad de exclusión social debido a la carencia y a la insatisfacción de 
esas, y de más necesidades para la subsistencia que determinan su salud. 
Esto último ha sido el foco de interés de la presente investigación al someter 
a observación las determinantes sociales de la salud, que al respecto Villar 
Aguirre (2011) en su artículo de opinión sobre “Factores determinantes de 
la salud: Importancia de la prevención”, hace referencia al informe de Marc 
Lalonde sobre las determinantes sociales de la salud, emitido en 1974 poste-
rior a estudios epidemiológicos sobre causas de morbi mortalidad en cana-
dienses identificando las determinantes de la salud como son, “Medio am-
biente, Estilo de vida, Biología humana, la Atención Sanitaria” (pág. 239).

Estas últimas 4 determinantes, fueron el objeto de estudio de la investi-
gación, ya que son esenciales para alcanzar el bienestar objetivo y subjetivo 
de la persona, es decir su calidad de vida; que de acuerdo a (Ardila, 2003) 
esta condición se obtiene cuando la persona alcanza un nivel general de sa-
tisfacción, por el hecho de lograr capacidades, habilidades, bienes materia-
les y condiciones de vida adecuada desde el punto de vista material, espiri-
tual como parte del desarrollo humano; entonces se tendrá calidad de vida. 

En el Salvador, por años hemos sabido de la pobreza en la que los sal-
vadoreños se encuentran, situación de exclusión social y de inequidad que 
conlleva a un estado de precariedad de la persona, afectando su integri-
dad física y su bienestar social, condiciones necesarias para tener salud. Al 
respecto autoridades salvadoreñas enfatizan sobre sin bien es cierto con la 
reforma del sector salud se han dado pasos positivos hacia la salud univer-
sal, coinciden en que hace falta mucho por alcanzar debido a los desafíos 
identificados como país, los cuales están directamente relacionados con me-
jorar la asignación presupuestaria a salud, la revisión de leyes que sirven 
de directriz al sistema de salud además es necesario continuar trabajando 
por ‘la creación de un sistema nacional de salud integrado que combata la 
fragmentación operativa y segmentación organizativa y del financiamiento 
existente¨ (Organización Panamericana de la Salud, 2014, pág. 8). Ya que 
son limitantes para acceder a la salud.

En el taller realizado para analizar y discutir la estrategia de cobertura 
universal de la salud, representantes de diversos sectores a nivel nacional 
y autoridades de salud de el salvador y de la OPS /OMS, opinan sobre 
el tema de determinantes sociales de la salud. ‘Es necesario fortalecer la 
acción intersectorial y las intervenciones regulatorias, así como fortalecer 
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los componentes de promoción, prevención y educación para la salud. El 
enfoque inclusivo debe considerar a todos los grupos vulnerables, dentro 
de ellos las personas con discapacidad’ (Organización Panamericana de la 
Salud, 2014, pag. 8) 

Por su parte el Representante de la OPS/OMS, en El Salvador resaltan 
el progreso en los cuatro pilares de la Cobertura universal de Salud como 
efecto de la Reforma de Salud que se viene implementado, ‘la reducción 
de la brecha de exclusión social en salud e inequidad que afectaba a la 
población pobre y vulnerables’ (Organización Panamericana de la Salud, 
2014, pág. 5) sin embargo enfatiza sobre la necesidad de la evolución y el 
monitoreo constante de los indicadores del acceso, equidad, calidad, finan-
ciamiento y rectoría, y la necesidad de sistematizar la experiencia salvado-
reña para compartirla con otros países. (Organización Panamericana de la 
Salud, 2014).

En el salvados se ha tenido avances en el camino hacia la salud univer-
sal, la cual no debe verse como el mero hecho de los servicios de salud para 
todos y de contar con alud física es mas bien, acciones de la sociedad por 
reducir la pobreza, la exclusión y la inequidad social y sin embargo en la 
actualidad hay brechas por superar, la OPS, concluye la salud para el siglo 
XXI al respecto de la salud universal :

Implica acciones de todos los sectores de la sociedad para enfrentar la 
pobreza, la injusticia social, el déficit de educación y la vivienda insalubre, 
entre otros factores, que influyen sobre el estado de salud de las personas. 
(Organización Panamericana de la Salud, 2019, pág. 4)

Partiendo de lo anterior fue necesario contextualizar en comunidades 
del municipio de Santa Ana y Chalchuapa los conceptos antes expuestos a 
la luz de quien vive esta realidad social día a día, que es la población sal-
vadoreña, protagonistas y reflejo de la situación de salud y del bienestar 
social actual de el pais. Con la finalidad de hacer un análisis desde situación 
real en que opera las determinantes sociales en la calidad de vida de los 
habitantes que integraron la población objeto de estudio que el instituto 
especializado de la salud, regional Santa Ana abordo en el año 2019. Por 
la anterior situación antes mencionada se planteó la siguiente pregunta de 
investigación. ¿Cuál es la relación entre las determinantes sociales de la sa-
lud y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santa Ana y 
Chalchuapa, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2019?
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METODOLOGÍA 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, caracterizando la situa-

ción en las que las personas se encuentran, perciben su bienestar y deter-
minan la salud de las personas. Con un método hipotético deductivo que 
permitió partir de teorías existentes para realizar una reconstrucción analí-
tica sobre la base de los datos obtenidos estableciendo las conexiones entre 
las variables sobre el fenómeno en estudio. El estudio de tipo descriptivo 
busco caracterizar la relación entre las determinantes sociales de la salud 
inciden y condicionan la calidad de vida de las personas. Con un diseño 
de corte transversal, condujo a la se recopilación de la información en una 
sola ocasión en los habitantes. el universo estuvo constituido por 523,655 
habitantes del departamento de Santa Ana de los cuales 250,969 correspon-
den a habitantes del sexo masculino y 272,686 son mujeres; la población, 
los municipios de Santa Ana con 245,421 habitantes y 74,038 habitantes de 
Chalchuapa entre las edades de 35 a 75 años cuya población objetivo fue:

Fuente: Elaboración propia.

Algunos criterios de inclusión y exclusión respectivamente estuvieron 
dirigidos a que al entrevistar a las personas tuvieran como mínimo 1 año de 
vivir en la comunidad, encontrarse en la edad entre 35 y 75 años y que fue-
ran de ambos géneros. Por otra parte, los criterios de exclusión que se consi-
deraron, habitantes que no firmen el consentimiento informado y personas 
que no lograran completar la información durante el proceso de recolección 
de datos. En el caso de la muestra, se realizó a través de un procedimiento 
estadístico de selección de forma aleatoria, para ello se consideró la estima-
ción de las poblaciones según datos estadísticos de dIGESTYC y los datos 
proporcionados por las autoridades de instituciones participantes.

El procedimiento de selección de la muestra fue a partir de la fórmula 
de probabilidad de éxito, identificando como muestra Total: 304.5 En cuan-
to a técnicas e instrumentos: En la fase de recolección de la información, 
se tomó a bien analizar las variables en estudio buscando identificar la 
relación entre las determinantes sociales de la salud y calidad de vida de 
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los habitantes, así como los propósitos de la investigación, lo que permitió 
definir las técnicas e instrumentos de recolección de los datos, como la 
entrevista enfocada, la observación participante y sus respectivos instru-
mentos como la guía de entrevista virtual haciendo uso de tabletas para 
minimizar e tiempo en los procesos y cuidar el medio ambiente por el uso 
de papel y bitácora de campo y fotografías de registro sobre el entorno y 
ambiente donde los habitantes residen. Previo a la recolección de infor-
mación propiamente dicha, se realizó una validación de expertos por tres 
pares, donde se considerará la experiencia en el área Social y médica, así 
como metodológica.

Además, se efectuó una prueba piloto, en una comunidad que cumplía 
las características de la población objeto de estudio. Para ello se definió un 
10% de la muestra. dicha prueba fue utilizada de insumo para realizar el 
procedimiento de prueba de la base de datos que alimentará formulario 
virtual de Google. Con los resultados de la prueba piloto y la validación de 
expertos, se aprobó el instrumento de recolección que se aplicó en la ejecu-
ción de la investigación. La entrevista se efectuó por los miembros de la uni-
dad de investigación y personal docente de apoyo previamente capacitado. 
Los cuales explicaron ampliamente sobre la participación libre y voluntaria, 
además de los derechos y beneficios educativos a los que tienen acceso la 
población. Lo anterior consignado en el consentimiento informado para la 
autorización del estudio. En cuanto al procesamiento de la información, se 
utilizó, el software de herramientas virtuales de Google, con el cual se creó 
una base de datos para procesar la información cuantitativa. 

Para el caso de la información que resulto de la observación del entor-
no, se realizó según categorías de análisis establecidas en el instrumento. 
Por otra parte, considerando el método de estudio se inició con el análisis 
producto de la guía de entrevista y luego se incorporó lo observado, para 
realizar un análisis de los resultados. La estadística descriptiva se utilizó 
para presentar los resultados y establecer frecuencias y porcentajes plas-
mando en tablas y graficas de sectores o barra. La información producto 
del registro visual de las comunidades se analizó de forma general para 
identificar condiciones materiales que caracterizaron el bienestar objetivo 
de los habitantes a la luz del marco de referencia para efectos de estable-
cer la interpretación de los resultados. En cuanto a los diferentes aspectos 
relacionados con la parte moral de las personas que formaron parten de 
la población en estudio y que fueron respetados y resguardados por los 
investigadores con el objetivo de evitar daños a la integridad de los habi-
tantes se tomaron en cuenta consideraciones éticas retomadas de tratados 
internacionales sobre investigaciones con seres humanos y criterios éticos 
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contemplados en el Manual de Procedimientos Operativos Estándar del 
Comité de Ética de la investigación en salud (Gutiérrez, 2012). Las cuales 
son parte del bagaje teórico que contempla y aplica el Comité nacional de 
Ética en Investigación de IEPROES (CnEIS IEPROES). Organismo legal que 
aprobó previa a la fase de recolección de la información el anteproyecto de 
investigación. La aplicación del consentimiento informado y la recolección 
de información se hizo mediante una coordinación con representantes de 
la AdESCO, promotor de salud, permitiendo la autorización de entrevistar 
de parte de los habitantes. 

RESULTADOS 

Un 41.81% manifiesta que nunca ingieren comida rápida en su dieta el 
48.81% casi siempre, un 7.94% siempre, lo cual influye en el estado de salud, 
provocando aumento de peso que indique un índice de masa corporal por 
arriba de lo normal y con riesgo a provocar enfermedades crónicas.

Solo un 29.7% la realiza siempre, 37.7% realiza a veces y un 30.9% nunca 
lo hace. Como se observa en la gráfica N° 1 y 2 Los hábitos personales y del 
grupo familiar se relacionan con la alimentación, actividad física, adiccio-
nes, conductas peligrosas influyen en la salud y la enfermedad del hombre.

Grafica N° 1 y 2

Las enfermedades como ETS, y VIH/SIdA, así como las implicaciones 
físicas, sociales y económicas que representan para los sistemas de salud 
el gasto por el tratamiento por cada caso que se presente. durante las en-
trevistas se identificó que el 21.43% refieren conductas nocivas de riesgo 
de contraer enfermedades infectocontagiosas y que, en el caso de la mujer 
en edad fértil, las consecuencias de la enfermedad trascienden de manera 
vertical al producto de la concepción de no ser detectado oportunamente. 
Como se evidencia en la gráfica N° 3.
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En cuanto a las enfermedades 
más frecuentes que en la historia 
familiar se encontraron en los ha-
bitantes de las comunidades in-
vestigadas son: el 45.6% padecen 
de hipertensión arterial, un 28.1% 
de diabetes mellitus, 14.2% enfer-
medades cardiovasculares, 12.3% 
artritis, un 7.54% de cáncer y solo 
un 5.56% de problemas tiroideos 
como se observa en la gráfica N° 4Grafica N° 3

Según se observa en la 
gráfica N° 5. El 44.05% cuen-
tan con un ahorro económi-
co disponible en su hogar 
ante una posible emergen-
cia de salud y el 54.37 % no, 
lo cual podría demorar en la 
búsqueda de la atención de 
manera inmediata ante un 
momento inesperado que 
ponga en riesgo la vida de 
la familia.

Gráfica N° 4

Grafica N° 5
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Los programas de sa-
lud dirigidos a un grupo 
social más amplio elevan el 
nivel de salud de la socie-
dad. En relación con el acce-
so a los servicios de calidad 
los habitantes respondieron 
el 30.56% que a veces y el 
17.06% que nunca. Según se 
observa en la gráfica N° 6.

La situación de salud de los 
seres humanos es una condición 
favorable o no para los niveles 
de sentirse bien y contribuyen 
a su calidad de vida. Hay mo-
mentos en los que la salud se en-
cuentra disminuida a causa de 
la presencia de enfermedades 
que limitan el funcionamiento 
adecuado del organismo y la 
realización de actividades coti-
dianas con normalidad donde 
el esfuerzo físico se encuentra 
afectado convirtiendo a la per-
sona en dependiente de otra persona o de alguna herramienta de apoyo 
para el desplazamiento, como en el caso de una andadera o de un bastón.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Bajo este enfoque teórico de Florence nightingale la presente investi-

gación se proyectó aun análisis holístico de las poblaciones objeto de estu-
dio que caracterice las variables en estudio identificando las determinantes 
sociales que afectan la salud y el bienestar físico y psicosocial que gozan 
los habitantes como sigue a continuación: Durante el estudio se identificó 
el contexto que afecta la salud y menoscaba el bienestar de sus miembros, 
sobre todo en edades vulnerables. Esta situación en la que se encuentra el 
grupo de personas que en esta oportunidad formaron parte de la población 
objetivo es un reflejo de la desigualdad social que aún persiste  en las zonas 
urbanas marginales y rurales del occidente del país en relación con el resto 

Gráfica N° 6

Gráfica N° 7
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de los habitantes. Esta discrepancia se marca aún más cuando encontramos 
que entre los mismos pobladores gozan de diferentes oportunidades, evi-
denciado por mejores condiciones de vida, debido a un mayor acceso a los 
servicios básicos como el contar con el vital líquido apta para el consumo 
humano en sus viviendas, de forma antagónica algunas familias consumen 
aguas provenientes de cisternas, incrementado el gasto diario para poder 
contar con este recurso natural para su consumo y su utilización en el aseo 
personal, sanitarios y demás actividades cotidianas dentro de la vivienda. 

En consecuencia, las enfermedades gastrointestinales y algún crónico 
degenerativas cuya presencia está ligada a la falta de consumo de agua. 
Otra problemática medioambiental es que no en todas las comunidades se 
cuenta con el servicio del tren de aseo; esto debido a que algunas comuni-
dades son urbano marginales encontrado, por consiguiente, que el 12.70%, 
manifestaron que la queman, la entierran o la tiran a cielo abierto. Esto últi-
mo son prácticas nocivas al medio ambiente y a la salud de los seres huma-
nos y su calidad de vida se ve comprometida.

Por otra parte, los hábitos, costumbres y creencias a razón de su estilo 
de vida inciden en el aparecimiento de enfermadas crónico-degenerativas 
como el caso del 45.6% padecen de hipertensión arterial, un 28.1% de dia-
betes mellitus, 14.2% enfermedades cardiovasculares, 12.3% artritis, un 
7.54% de cáncer y solo un 5.56% de problemas tiroideos. Es de mucha im-
portancia tomar en cuenta que las enfermedades que han sido frecuentes 
en la historia familiar son enfermedades crónicas, las cuales pueden ser 
heredadas con más factibilidad al no tener practicas adecuadas de estilos 
de vida saludables. 

Además, la carencia de agua potable observada, durante el recorrido 
por las comunidades permitió identificar que algunas familias obtienen el 
agua del pozo y otras la compran a partir del servicio de un camión cisterna 
y colectan agua lluvia en invierno, lo que predispone a padecimiento de 
enfermedades diarreicas, de la piel entre otras. un indicador de desarrollo 
humano es contar con vivienda, la cual no solo debe proveer un ambiente 
de confort, intimidad, sino debe garantizar salubridad y seguridad para 
sus ocupantes, es decir, debe evitarse el hacinamiento y condiciones de in-
fraestructura inadecuadas en términos sanitarios para prevenir riesgos y 
amenazas a la vida en ese sentido.

Se pudo constatar que no todas las casas de las comunidades, su in-
fraestructura reúne condiciones adecuadas para ser habitadas ya que el 
9.13%, sus viviendas están hechas de adobe, lamina y madera además el 
36.51 % de la población el tipo de tenencia no representa en el futuro contar 
con vivienda propia.
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La percepción de los habitantes respecto a la calidad en la atención en 
salud recibida ha sido considerada en un 30.56 % a veces y el 17.06% que 
nunca ha sido una atención de calidad. Al traducir esta cifra a número de 
personas podríamos mencionar que de 240 habitantes; 120, no se sienten 
satisfechos de la atención en salud recibida lo que podría ser una de las 
razones de la búsqueda de la medicina popular, la medicina natural y la 
automedicación. 

Por otra parte datos obtenidos reflejan que el 54.37 % no cuentan con 
un ahorro económico disponible en su hogar ante una posible emergencia 
de salud; esta realidad se justificada debido a los ingresos económicos fa-
miliares insuficientes producto de empleos no muy bien remunerados por 
la falta de mejores oportunidades y la baja escolaridad; circunstancias que 
pone en riesgo la vida de ellos mismo y la de su familia a causa de la demo-
ra en la atención ante un momento inesperado de enfermedades que ponga 
en riesgo la vida.

Otro dato que preocupa es el 27.38% que manifiesta, no beneficiarse 
con ninguna actividad de salud. Es conocido para todos que la asistencia 
sanitaria, no solo ofrece una atención curativa; la promoción de la salud a 
la población por parte el personal de salud permite que las personas tengan 
un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de interven-
ciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la 
calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las cau-
sas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente 
en el tratamiento y la curación.  

Otros factores de riesgo a la salud identificados durante la entrevista 
a la población son los de tipo conductual; suelen estar relacionados con 
“acciones” que el sujeto ha elegido realizar y pueden eliminarse o redu-
cirse mediante elecciones de estilo de vida o de conducta; por ejemplo, 
mantener relaciones sexuales sin protección es una situación que genera 
problemas importantes de salud pública. Las enfermedades como ETS, y 
VIH/SIdA, así como las implicaciones físicas, sociales y económicas que 
representan para los sistemas de salud, gasto por el tratamiento por cada 
caso que se presente. 

En ese sentido es necesario aunar esfuerzos con los titulares de la sa-
lud comunitarios, el sector educativo y la comunidad misma mediante la 
puesta en marcha de programas y proyectos educativos que transformen 
las conductas del 21.43% de los habitantes que consideran no necesario el 
uso del condón durante las relaciones sexo coitales como mecanismo de 
protección. Estas conductas nocivas de riesgo de contraer enfermedades 
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infectocontagiosas, en el caso de la mujer en edad fértil, las consecuencias 
trascienden de manera vertical al producto de la concepción de no ser de-
tectado oportunamente. 

En lo que respecta a la salud y bienestar percibido, la población refirió 
en un 27.38 % limitantes en la realización de actividades físicas. Lo anterior 
genera aumento de peso, en la presión arterial y en el nivel de grasa en la 
sangre. Como consecuencia estas personas están expuestas a padecer obesi-
dad, infartos, cardiopatías etc. Paralelamente la mala o deficiente nutrición 
agudizan esta problemática sobre todo cuando la economía familiar influye 
en la compra de alimentos como el caso del 34.13 % que refirió, que su eco-
nomía a veces le permite una alimentación saludable y un 1.98 % no.

Además, los estados de insatisfacción por la vida, sentimientos de im-
productividad personal, la falta de redes de apoyo, problemas familiares 
que le generan ansiedad, así como sentimientos de inseguridad a partir de 
la situación actual de violencia en la que se encuentra el país. demandan 
de intervenciones a corto y mediano plazo en la identificación y abordaje 
de las posibles causales con miras a la promoción de la salud mental trata-
miento oportuno a las desviaciones de la salud mental. 

En situaciones de precariedad influyen de manera directa en los ni-
veles de sentirse bien de las personas, familia, comunidad y sociedad en 
general. dicha situación preocupa a organismos internacionales, ya que se 
enfrentan a tiempos difíciles inclusive para su abordaje, que demanda de 
intervenciones sostenibles para el desarrollo de las personas y del país. 

Al analizar lo anterior, se comprende las causas que explican por qué 
las personas se enferman o no pueden tener buena salud, radicando en las 
desigualdades sociales y del deterioro medioambiental. Como resultado las 
personas carecen de recursos económicos que les permita mejores condicio-
nes de vida y optar por una vivienda saludable, acceso limitado a educación 
para la vida, que los prepare para el mundo laboral y que a su vez, mejore 
el sustento de sí y de su familia además de mantener un estado nutricional 
óptimo ya que impacta en la salud de la población.

La intervención de diversos sectores de la sociedad es clave para que 
las personas gocen de buena salud a través de la satisfacción muchos as-
pectos de la vida. El Estado por su parte juega un papel fundamental en 
ello, ya que debe adoptar políticas públicas que permitan la puesta en 
marcha de planes y programas que aborden a la persona de manera holís-
tica considerándola como un sistema humano afectado por una diversi-
dad de factores sociales políticos medio ambientales culturales y no solo 
de forma biológica.
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no debemos olvidar que no basta estar física y socialmente bien; ne-
cesitamos vivir en un ambiente saludable, por ellos las intervenciones hu-
manas, deben realizarse de manera ecológica para garantizar el bienestar 
integral y recursos naturales necesarios para la vida a las futuras generacio-
nes. (García, 2017). Según sea el entorno afecta las condiciones de vida de 
las personas y sobre todo su salud. La presencia de enfermedades incide en 
el bienestar individual y colectivo de todos en el mundo.

CONCLUSIONES 

• En la población intervenida se identificó perfil epidemiológico ca-
racterizado por la presencia de enfermedades crónico-degenerati-
vas, producto de estilos de vida défict de salud como: alimentación 
nociva carentes de nutrientes, falta de ejercicio físico y mínimo con-
sumo de agua. Además, riesgo a padecer enfermedades de origen 
intestinal debido a déficit en las practicas higiénicas por algunos 
habitantes.

• En cuanto a la salud y bienestar percibido, la población se encontró 
limitantes en la realización de actividades físicas, estados de insatis-
facción por la vida, sentimientos de improductividad personal, falta 
de apoyo familiar, problemas familiares que le generan ansiedad, así 
como sentimientos de inseguridad a partir de la situación actual de 
violencia en la que se encuentra el país.

• El medio ambiente como una de las determínate de la salud de las 
personas se encontró con factores de riesgo  debido a situaciones de 
déficit en el saneamiento básico como, la falta de servicio del tren de 
aseo en alguna de las comunidades obligando a las personas a reali-
zar prácticas nocivas al medio ambiente como la quema y entierro de 
los desechos sólidos, producto de actividades cotidianas generando 
consecuencias a la salud de la población y contaminación ambiental. 
Por otra parte, el tipo de construcción de la vivienda y la tenencia 
de esta no es favorable para su bienestar familiar. Además, se pudo 
observar falta de luz eléctrica y agua potable en un sector de la po-
blación. Lo anterior influye en su calidad de vida.

• desde la perspectiva de la búsqueda de la atención en salud, existen 
preferencias por tratar los problemas de salud a través de la medici-
na popular, la medicina natural y la automedicación. Además, solo 
el 54% manifestaros contar con un ahorro económico destinado para 
ser utilizado para emergencias de salud. Y considera el 48% que no 
tienen acceso a servicios de calidad. 
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• Existen conductas de riesgo que no favorecen el estado óptimo de sa-
lud y cuyas consecuencias afectan la calidad de vida de las personas 
como la no utilización de preservativo durante las relaciones sexo 
coitales. Por otra parte, las comunidades se han visto afectadas por 
consecuencias del consumo de tabaco y alcohol representando para 
sí, una problemática social y emocional de las familias.

• La insatisfacción de las necesidades prioritarias identificadas en las 
comunidades perjudica la calidad de vida de las personas influ-
yendo en su desarrollo humano; y en el progreso de la comunidad 
misma. Las condiciones de vida existente, las conductas de riesgo a 
la salud y el estilo de vida presente entre sus habitantes sitúan las 
comunidades en un estado de salud enfermedad que afecta su bien-
estar integral.
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RESUMEN

debido a la actual situación de pandemia,  el sistema sanitario en ge-
neral y los equipos de urgencias y emergencias en particular,  se encuentran 
sometidos a modificar su forma de trabajo habitual para incluir la protec-
ción frente al SARS-Cov-2.  Para ello se han incluido nuevos procedimientos 
de asistencia como por ejemplo la puesta y retirada del equipo de protec-
ción individual (EPI) tipo mono.  El procedimiento de retirada del EPI tiene 
una serie pasos que deben seguirse de forma sistematizada para reducir el 
riesgo de infectarse durante este procedimiento.  Los pasos son:  desinfec-
ción de mano,  apertura de la cremallera,  retirada de la capucha,  sacar el 
brazo dominante,  sacar el otro brazo,  bajar los pantalones,  sacar los pies,  
desechar el mono,  desinfección de manos,   retirada de la protección ocular 
y la mascarilla,  limpieza de manos. 

PALABRAS CLAVE: Equipo de protección individual, retirada,
 procedimiento. 

INTRODUCCIÓN

La protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos es una de las herramientas para garanti-
zar la seguridad y la salud de los mismos. Por agente biológico se entiende 
los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cul-
tivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad (Real Decreto 664/1997). La definición 
formal de agente biológico incluye: bacterias, hongos, parásitos y virus. Sin 
embargo, este concepto es actualmente más amplio, ya que dentro del gru-
po de los virus, se incluyen agentes no clasificados asociados a encefalopa-
tías espongiformes transmisibles (priones o proteínas priónicas).
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Algunas de las enfermedades originadas por agentes biológicos pue-
den producirse en el mundo laboral en general, pero es en el ambiente labo-
ral sanitario donde estas enfermedades adquieren una especial relevancia 
por la mayor posibilidad de contagio, como ocurre con la hepatitis B, la 
hepatitis C, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la tuber-
culosis o el más recientemente descubierto el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
hay que destacar que la prevalencia de estas enfermedades ha disminuido 
drásticamente gracias al uso de eficaces medidas de prevención,  excepto en 
el SARS-CoV-2 que se encuentra en pleno proceso de entendimiento de los 
mecanismos de transmisión.

Existen tres tipos distintos de medidas para hacer frente al riesgo biológico:
• Medidas físicas: destinadas a evitar el contacto con los agentes, so-

bre las bases de: confinamiento (desde los más drásticos como es el 
confinamiento domiciliario hasta algunos más específicos como pue-
de ser las cabinas de seguridad biológica), barreras frente al contac-
to dérmico o mucosas (guantes, pantallas faciales, gafas) y barreras 
frente a la entrada por vía respiratoria (máscaras y mascarillas con 
filtro o autofiltrantes). Algunos autores incluyen dentro de este últi-
mo tipo de medidas la utilización de medios físicos para desinfec-
ción y esterilización, como son el calor, las radiaciones ultravioletas 
y las radiaciones ionizantes.

• Medidas químicas: hacen referencia a la utilización de desinfectan-
tes y esterilizantes químicos.

• Medidas biológicas: contemplan la vacunación o inmunización activa.
La experiencia en la prevención frente al riesgo biológico indica que se 

suele actuar de manera combinada, prevaleciendo en cada caso la medida 
o medidas más eficaces y más seguras sobre la base del principio de que 
el riesgo se debe eliminar siempre, y que cuando ello no sea posible, se 
reducirá al máximo.  Siendo en el caso de SARS-CoV-2 el distanciamiento 
social,  la higiene de manos con gel hidroalcohólico y el uso de mascarillas. 
Al conjunto de estas medidas deben sumarse las medidas higiénicas de tipo 
personal sobre limpieza y mantenimiento tanto de la ropa de trabajo como 
de los equipos de protección, así como una serie de prohibiciones en el lu-
gar de trabajo, como por ejemplo comer, beber, fumar, cambio de ropa y de 
equipos de protección individual (EPI), entre otros.

La necesidad de utilizar EPI frente a una determinada situación de 
riesgo biológico en un centro sanitario deriva de la imposibilidad técnica 
o económica de instalar una protección colectiva eficaz. Antes de dar por 
definitivamente implantada la utilización de un EPI frente a una determi-
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nada situación de riesgo, debe seguirse un proceso consistente en: definir la 
necesidad de su uso, llevar a cabo la elección del equipo adecuado, efectuar 
la adquisición, distribuirlo y normalizar y controlar su uso correcto.   En la 
situación mundial actual,  es imposible establecer una protección colectiva 
eficaz,  por lo que se establecen medidas de protección individual,  como se 
recoge en el Rd 664/1997.

METODOLOGÍA

Se realiza una búsqueda del procedimiento de retirada de los equipos 
de protección individual entre los manuales de protección de los servicios 
de prevención de riesgos laborales de diferentes entidades así como el pro-
cedimiento del Ministerio de Sanidad.  Se utilizaron las palabras claves de 
este trabajo y solo se seleccionaron artículos que se incluyeran el método de 
retirada del equipo de protección individual.

RESULTADOS

Tras la valoración de los artículos encontrados se establecieron los si-
guientes pasos a seguir para la retirada del equipo de protección individual 
tipo mono con las mayores garantías:

1. desinfección de los guantes exteriores con gel hidroalcohólico.    
Recordar que los guantes deben estar siempre húmedos de solución 
hidroalcohólica.   

a. Se comenzará frotando palma contra palma.
b. Seguidamente,  el dorso de una mano contra la palma de la 

otra mano,  con la limpieza interdigital en ambas manos.
c. Limpieza de la parte exterior de los dedos de ambas manos.
d. Limpieza de la punta de los dedos de ambas manos.
e. Limpieza de las muñecas de ambas manos.

2. Apertura de la cremallera del traje de protección.  Para lo cual bus-
camos la cremallera desde la parte inferior.  Primero separaremos 
la solapa con la mano izquierda,  empezando por la parte inferior y 
subiendo hasta la altura de cuello.  Cuando lleguemos a esa altura,  
tiraremos de la solapa hacia delante,  esto se realizará para evitar 
tocar por accidente la parte exterior de la mascarilla.   Con la mano 
derecha,  buscaremos la cremallera desde la parte inferior y subire-
mos hasta encontrar la cremallera para bajarla.  

3. Retirada de la capucha.  Para este paso,  deslizaremos la mano do-
minante por la parte posterior de la cabeza hasta llegar a unos 5 
centímetros del borde del traje.  Sería recomendable un espejo o un 
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compañero para ayudarse en este paso.   Se coge con fuerza y se 
levanta la capucha.  Con la mano no dominante,  volteamos la capu-
cha dejando la parte exterior que esta contaminada hacia el interior 
del traje. 

4. Sacamos el hombro dominante tirando de la manga del traje por la 
espalda,  ya que el la cremallera del traje ya está abierta.

5. Bajaremos el traje hasta sacar el codo del hombro dominante.
6. una vez tengamos el codo fuera del traje,  agarraremos el guante y 

el final del traje de la mano correspondiente.  Al tenerlo todo sujeto,  
extraemos la mano del traje.  Si nos quedamos con el guante exterior 
en la mano,  lo depositaremos en el lugar correspondiente para su 
posterior destrucción.

7. una vez sacada la mano del brazo dominante,  procederemos a sa-
car el otro brazo,  tocando solo nuestro cuerpo o la parte interna del 
traje,  la cual no está contaminada,  bajaremos la manda del traje 
hasta sacar la mano.  dejaremos el guante exterior de esta 2ª mano 
volteado del revés,  tras lo que haremos es  depositarlo en el lugar 
correspondiente para su destrucción.

8. Para sacar las piernas del mono,  bajaremos el mono con nuestras 
manos pegadas a nuestro cuerpo hasta pegar la mayor parte del 
mismo al suelo.  de esta manera no tocaremos la parte externa del 
mono,  la cual puede estar contaminada.  La bajada del mono debe 
ser por debajo del tobillo para facilitar la salida de los pies.

9. Levantamos el talón de un pie y pasamos la mayor cantidad de mono 
posible.  después levantamos la puntera del zapato para terminar se 
sacar el pie del mono.   Repetiremos este punto con el otro pie.

10. una vez liberados los dos pies,  damos un paso corto hacia delante,  
nos giramos y nos agachamos de frente al mono para su plegado.   El 
plegado se debe hacer siempre por la parte interna del mismo,  de-
jando la parte exterior del mono en el interior del plegado.  Lo depo-
sitaremos en el lugar correspondiente para su posterior destrucción.

11. una vez depositado el mono en el lugar correspondiente,  procede-
remos a realizar una desinfección de los guantes internos con gel 
hidroalcohólico de la misma forma que en el punto 1.

12. Se retira la protección ocular,  cogiendo la cinta del protector ocular 
por la parte posterior y,   flexionando la cabeza ligeramente,  nos re-
tiramos la sujeción.  depositamos el protector en el lugar indicado.

13. Para la retirada de la mascarilla,  cogeremos la fijación de la misma 
y,  sin tocar la parte externa,  retiraremos las sujeciones y la deposi-
taremos en el lugar correspondiente para su posterior destrucción.
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14. Realizaremos una tercera desinfección de los guantes con gel 
hidroalcohólico,  siguiendo el mismo procedimiento que en el 
paso 1 y 11.

15. Retiramos el último par de guantes y realizamos un lavado con 
agua y jabón de las manos.

DISCUSIÓN

Tras la revisión de los procedimientos encontrados observamos una 
cantidad de procedimientos diferentes.   En algunos de ellos incluyen la 
desinfección de manos en cada paso a realizar mientras que en otros solo se 
realiza la desinfección de las manos al final.

En otro de los procedimientos,  lo primero que hacen es retirar el guan-
te exterior por considerarlo que está contaminado pero acto seguido pro-
ceden a la apertura de la solapa que tapa la cremallera y la bajada de la 
misma,  tocando en todo momento la parte exterior del traje,  la cual se 
sospecha que está contaminada.

En otro de los procedimientos,  para sacar las manos,  lo que hacen es 
darle la vuelta a las mangas del mono,  lo que provoca que las manos rocen 
toda la parte exterior de las mangas.

Otro de los pasos que tienen varias opciones es la retirada de la ca-
pucha.  Encontramos que la descrita es la más sencilla,  aunque en otros 
manuales el procedimiento se utilizan las dos manos a la vez para voltear 
la capucha.

CONCLUSIONES

Tras la revisión de lo diferentes procedimientos para la retirada del 
equipo de protección individual,   encontrados que no existe un criterio úni-
co para la retirada del mismo.  Sería conveniente un estudio más profundo 
para verificar que método es el más seguro y ofrece las mayores garantías 
para la retirada del equipo de protección individual y así evitar la infección.  
También sería de gran ayuda conocer la retirada de otros equipos de protec-
ción individual como son las batas o las calzas.
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RESUMEN
OBJETIVOS: explorar la demanda de los servicios psicológicos tele-

fónicos en España durante el estado de alarma por COVID-19 e identificar 
la influencia de la geografía y nivel socioeconómico de cada comunidad. 
Analizar las características de la demanda en la ciudad de Ceuta, trazar el 
perfil sociodemográfico y psicológico de las personas atendidas e identifi-
car las técnicas psicológicas aplicadas por los intervinientes.

MÉTOdO: muestreo intencional (n1 = 21 colegios de España; n2 = 21 lla-
madas locales). Metodología analítica de encuesta. diseño cuantitativo, trans-
versal y cuasiexperimental. Análisis estadísticos descriptivos e inferenciales.

RESuLTAdOS: los primeros puestos en demanda correspondieron a 
territorios insulares, encabezando Melilla y cerrando Andalucía. Ceuta se 
sitúa en puestos intermedios. La demanda no depende de la situación geo-
gráfica ni del nivel socioeconómico. En Ceuta, las llamadas estuvieron re-
lacionadas con la pandemia y los motivos fueron: preocupación, angustia, 
tensión emocional, miedo o temor, aumento de la conflictividad, tristeza 
y pensamientos autolíticos. El 60% contaba con antecedentes psicológicos 
(ansioso-depresivos) y los síntomas más frecuentemente manifestados ocu-
rrían con alta frecuencia. Las cinco técnicas más utilizadas por los intervi-
nientes fueron relajación, normalización de síntomas, ventilación emocio-
nal, actividades gratificantes y autoinstrucciones.

PALABRAS CLAVE: COVId-19, atención psicológica,
 demanda nacional y local. 
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1. INTRODUCCIÓN
Como constatan diversos estudios, son multitud quienes, en situación 

de pandemia, se ven afectados/as psicológicamente por la situación de con-
finamiento, bien por inactividad física, limitaciones de espacio, problemas 
de convivencia, desacondicionamientos de comidas y descansos, bien por 
dificultades económicas derivadas del aislamiento social y la imposibilidad 
de trabajar (Mera, Tabares, Montoya, Muñoz y Monsalve, 2020; Vall, 2020) 
o bien por sus propios temores, preocupaciones y vulnerabilidades (Arcas, 
2020, citado en Mancebo y Fernández, 2020). Pero además, como se refleja en 
un reciente estudio de la universidad Complutense, los síntomas de las afec-
ciones mentales “podrían perdurar meses o años” ante el impacto socioemo-
cional provocado por la pandemia. Entre ellos destacan: insomnio, ansiedad, 
depresión y estrés postraumático, con un riesgo medio o alto de padecerlos 
del 69,8%, 57,6%, 37,7% y 44,5% respectivamente; como también pueden 
aparecer síntomas intrusivos de alerta y angustia fisiológica (Rodríguez, 
Antino, Ruiz-Zorrilla y Sanz-Vergel, 2020). de otro lado, según un metanáli-
sis publicado recientemente por The Lancet (citado en Vall, 2020), realizado 
durante los estados de confinamiento de las pandemias de 2008 y 2010, se 
añaden a los antedichos síntomas estados de confusión e irritabilidad (más 
probable entre el personal sanitario, con significativa disminución de su ren-
dimiento laboral), estrés postraumático en niños (con un riesgo cuatro veces 
mayor de padecerlo que los menores no confinados) y se insiste en la mayor 
probabilidad de padecer estrés, ansiedad y/o depresión en personas más 
vulnerables, con menores recursos y más aisladas socialmente. 

Las antedichas investigaciones coinciden en advertir de la aparición 
de sintomatología psicopatológica que puede dilatarse en el tiempo ante 
el fuerte impacto emocional causado. Así como resaltan la conveniencia de 
proporcionar atención psicológica temprana a la población para minimizar 
los efectos adversos, prevenir futuros trastornos psicológicos y mejorar la 
salud mental y calidad de vida de las personas afectadas. durante el estado 
de alarma por la pandemia de COVId-19, son muchas las personas que han 
padecido una amplia gama de síntomas psicológicos por diversas razones, 
que van desde la pérdida de un ser querido, de un trabajo, del estatus o de 
la libertad de movimiento, hasta el impacto emocional producido por el 
miedo al contagio y a perder la propia vida, o poner en peligro la de otros, 
pasando por el aumento de la conflictividad (familiar y/o laboral) derivada 
del confinamiento. Todo ello ha ocasionado intensos estados de preocupa-
ción, nerviosismo, angustia, miedo o decaimiento en miles de ciudadanos 
que han visto cómo, de repente, cambiaban sus vidas para mal. 

Gracias a la colaboración de Administraciones, Colegios Oficiales de 
la Psicología y otras entidades de toda España, los servicios psicológicos 
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gratuitos de atención telefónica (en adelante SPAT) han contribuido a redu-
cir esta sintomatología y aliviar el estrés mental de la ciudadanía, acompa-
ñándola durante los peores momentos de la pandemia, normalizando sus 
reacciones, ventilando sus emociones, calmando sus tensiones, atendiendo 
sus necesidades y derivando a otros servicios más urgentes en los casos de 
necesidad. El presente estudio tuvo como objetivos establecer el ránking de 
la demanda de los servicios psicológicos de atención telefónica en España 
durante el estado de alarma por COVID-19 e identificar posibles factores 
explicativos (situación geográfica y nivel socioeconómico) de las diferen-
cias en la demanda halladas entre las diferentes regiones. de otro lado, en 
la ciudad de Ceuta, se quiso definir el perfil sociodemográfico y psicológico 
de las personas atendidas, identificar las características de la demanda del 
servicio y describir las acciones profesionales emprendidas por los psicólo-
gos/as intervinientes.

2. METODOLOGÍA

2.1. Participantes

Muestreo intencional por conveniencia con 21 Colegios Oficiales de la 
Psicología participantes (estudio nacional) que registraron las llamadas de 
atención telefónica durante el servicio activado, y 21 llamadas registradas 
(estudio local). 

2.2. Método

Metodología analítica y participativa de encuesta durante el período 
comprendido entre el 14 de marzo, inicio del estado de alarma, y el 30 de abril, 
previa a la fase 1 de la desescalada (estudio nacional). Y desde el 6 de abril al 
6 de junio (estudio local). Se realizan análisis descriptivos y comparativos de 
las variables medidas. diseño cuantitativo, transversal y cuasi-experimental. 

2.3. Variables analizadas (estudio nacional)
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2.4. Variables analizadas (estudio local)

Tabla 1.
Datos sociodemográficos.

Tabla 2.
Datos de las llamadas.



45INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

Tabla 3.
Datos psicológicos de los llamantes

Tabla 4.
Datos de las intervenciones psicológicas.

2.5. Análisis de datos

Mediante el programa estadístico SPSS, versión 25.0, se tabularon y 
graficaron los datos de ambos estudios (nacional y local) en los distintos fac-
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tores para facilitar su posterior lectura e interpretación, así como se obtuvie-
ron los índices de tendencia central y variabilidad más adecuados en cada 
tipo de variable. En el estudio nacional, se aplicaron, además, contrastes de 
medias de la tasa de demanda del servicio (variable dependiente) en los va-
lores de las variables explicativas o independientes (situación geográfica y 
situación económica). Se aplican las pruebas paramétricas T de Student y H 
de Kruskal-Wallis para grupos independientes, dependiendo de si son dos 
o más grupos respectivamente y si se cumple o no el requisito de normali-
dad (p < 0,05), comprobado mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(n ≥ 50) y de Shapiro-Wilks (n < 50). Para todos los contrastes realizados, se 
fija un nivel de significación del 5% (α = 0,05).

3. RESULTADOS (ESTUDIO NACIONAL) 

3.1. Análisis descriptivos

Tabla 5. 
Índices de tendencia central y variabilidad (estudio nacional).

Figura 1. Ranking de llamadas (tasa estandarizada).
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1. Existencia de una demanda social de atención psicológica (M = 
0,2167; dT = 0,2124 llamadas por cada mil habitantes).

2. Carácter extra peninsular de los primeros puestos en la demanda 
(Melilla y tres provincias canarias). Ceuta se halla en puestos intermedios y 
cierra la lista Andalucía.

3.2. Análisis inferenciales

Tabla 6.
Prueba T de muestras independientes (situación geográfica).

3. Las diferencias halladas en la demanda debidas a la situación geo-
gráfica no son relevantes (p = .104, tabla 6), aunque sí indicativas de una 
mayor tendencia a solicitar los servicios psicológicos en zonas geográfica-
mente más aisladas o con especiales particularidades territoriales.

Tabla 7. 
Prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis (nivel económico).

4. No podemos establecer distinciones estadísticamente significativas 
en la demanda del servicio de atención psicológica por motivos socioeconó-
micos (p = 0,971, tabla 7).

3. RESULTADOS (ESTUDIO LOCAL) 

1. Perfil sociodemográfico: mujer (57,1%), con una edad media de 41 
años (el 81% tenía menos de 50 años), de profesión estudiante (14,3%) o 
sin especificar (52,4%), en situación actual de desempleo (61,9%) y que 
vive solo/a sin el apoyo de otras personas o entidades ni cargas familiares 
(19%), destacando que vivir en soledad fue un factor común en el 57,1% de 
los casos (tablas y figuras 1 a 6 del estudio).
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2. datos de llamadas: el 85,7% de las llamadas al servicio se produjeron 
en el mes de abril, siendo el intervalo más frecuente en la segunda semana 
(del 9 al 16) con un 33,3% de las intervenciones (una de cada tres llamadas), 
seguida de la cuarta semana con un 23,8%. Respecto al tipo de llamada, el 
76,2% fueron primeras y únicas, frente a segundas llamadas para segui-
mientos (23,8%). Y estaban relacionadas, directa o indirectamente con el es-
tado de alarma, en el 61,9% de los casos. En cuanto al ranquin de motivos, 
los más frecuentes fueron preocupación y angustia (57,1%), tensión emo-
cional y miedo o temor (47,6%), aparición o intensificación de conflictos 
(familiares, conyugales, laborales, etc.) con un 42,9% y tristeza (19%) (tablas 
y figuras 7 a 10).

3. Perfil psicológico: el 61,9% de los usuarios del servicio tenía ante-
cedentes psicológicos y/o psiquiátricos, siendo los más comunes los tras-
tornos ansioso-depresivos en uno de cada tres llamantes (33,3%), aunque 
actualmente sólo están recibiendo psicoterapia el 9,5%. Respecto a la sin-
tomatología descrita durante las llamadas, la sensación casi diaria de ten-
sión, nerviosismo y/o angustia fue la más frecuente, estando presente en 
uno de cada tres registros (33,3%), seguido de preocupaciones incontrola-
das (28,6%), decaimiento o desesperanza (19%) y pensamientos autolíticos 
(14,3%). Con alta frecuencia (más de la mitad de los días), las preocupa-
ciones y el decaimiento acontecen en un 19% respectivamente, seguido de 
tensiones y angustia (14,3%) (tablas y figuras 11 a 14). 

4. Técnicas de intervención: las cinco más aplicadas, a veces simulta-
neadas en una misma llamada, fueron las de relajación (71,4%), normaliza-
ción de síntomas (61,9%), ventilación emocional (57,1%), actividades gra-
tificantes (47,6%) y autoinstrucciones (42,9%). Aunque también destacan, 
en una segunda línea, pautar hábitos saludables (33,3%), las técnicas de 
distracción (28,6%) y las de detención del pensamiento (23,8%). Así mismo, 
de las personas llamantes, un 52,4% necesitó algún tipo de seguimiento tras 
la primera llamada, a juicio de los profesionales intervinientes (tablas y fi-
guras 15 a 16).

4. DISCUSIÓN

Respecto al estudio nacional, la estandarización de la tasa estandariza-
da obedece a la necesidad de unificar criterios de comparación entre los dis-
tintos COPs, los cuales, en función de sus recursos, tamaños de población 
atendida y datos epidemiológicos o de riesgo, presentan heterogeneidades 
en los días de comienzo del servicio, en las horas diarias de atención telefó-
nica y en los tipos de servicios ofrecidos (llamadas recibidas, emitidas y per-
didas, videollamadas, etc.). Por ello, el estudio se ha focalizado sólo hacia 



49INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

las llamadas telefónicas, que es el servicio más común ofrecido por todos los 
Colegios participantes. Otra limitación fue el escaso tamaño de la muestra 
(n = 21), que puede estar detrás de la nulidad resultante en los análisis com-
parativos, pues algunos COPs aportaron datos de toda una Comunidad 
Autónoma, mientras que otros representaban a provincias concretas. 

En cuanto al estudio local, del análisis descriptivo se ha podido cons-
tatar, en primer término, la también existencia de una demanda social de 
atención psicológica en Ceuta derivada del confinamiento y de todo aque-
llo relacionado con la situación excepcional de alarma provocada por el 
COVId-19: aislamiento social, temor al contagio, pérdida de seres queridos, 
merma de libertades individuales y/o del estatus laboral y económico. el 
número de hombres y mujeres tendieron casi a la paridad, aunque el de 
ellas fueron algo más numerosas. Pero la demanda fue mayor en personas 
de edades intermedias (30 a 49 años) y en adultos jóvenes (18 a 29 años), con 
una edad media de 41 años, coincidiendo con etapas vitales más dinámicas, 
donde la rutina se nota más alterada o truncada, si cabe. La mayoría de las 
profesiones no quedaron adecuadamente registradas, pero la más frecuente 
fue la de estudiante. La situación laboral preponderante fue el desempleo 
y vivir en soledad sin hijos ni ayudas externas. En cuanto a los datos de las 
llamadas, los dos picos más intensos acontecieron en la primera y cuarta 
semana del mes de abril, cuando, respectivamente, se activó el SPAT y pa-
samos a la fase 1 de la desescalada. La mayoría de las llamadas estuvieron 
relacionadas con el estado de alarma, y los llamantes, con antecedentes an-
sioso-depresivos en su mayoría, mostraban, efectivamente, sintomatología 
ansiosa y depresiva. Por último, las intervenciones referidas fueron, en or-
den de frecuencia, la aplicación de técnicas de relajación, normalización de 
síntomas, ventilación emocional, programación de actividades gratificantes 
y autoinstrucciones.

5. CONCLUSIONES

1. La demanda de atención psicológica ha sido una realidad, tanto en 
España a nivel general como en Ceuta a nivel local.

2. Las mayores demandas psicológicas han correspondido a territorios 
insulares, pero las diferencias no resultaron estadísticamente relevantes a 
pesar del dato descriptivo.

3. Las personas llamantes tenían mayoritariamente antecedentes psi-
cológicos.

4. Las personas llamantes mostraron especialmente síntomas ansioso-
depresivos y problemas de conflictividad conyugal.



50

5. No hay criterios unificados entre los psicólogos de España ni loca-
les respecto a cómo han de registrarse los datos y no hay criterios unifi-
cados respectos a cómo se han de implementar los servicios de atención 
psicológica.

6. INNOVACIÓN, LIMITACIONES Y NUEVAS LÍNEAS
    DE INVESTIGACIÓN

En el estudio nacional, Habría sido deseable contar con el desglose de 
los distintos Colegios Oficiales provinciales dentro de cada Comunidad, 
para así ganar potencia estadística en los análisis. Sería conveniente, de cara 
a futuros estudios, incluir de forma consensuada entre todos los COPs par-
ticipantes, un mayor número de variables explicativas de las diferencias 
halladas en la demanda del servicio, bien demográficas (edad, sexo, nivel 
formativo, situación laboral, zona o barrio de residencia, etc.), o bien re-
lativas a la propia llamada (hora del día, motivo, síntomas, reincidencias, 
posibles antecedentes psicológicos o psiquiátricos de los llamantes, etc.). 
Esto nos permitiría manejar más información y realizar exploraciones más 
interesantes y completas.

En cuanto al estudio local, algunos registros no se realizaron correc-
tamente o directamente no se realizaron por diversas circunstancias. Por 
ejemplo, en el apartado de profesión, una mayoría de profesionales consi-
deraron como tal la jubilación, siendo ésta una situación laboral. Conocer 
las profesiones, actuales o pasadas, de los demandantes del servicio, ha 
quedado como asignatura pendiente para futuros sondeos. También el lu-
gar de residencia se confundió con la ciudad de residencia y no pudimos 
conocer las distintas zonas de la ciudad desde donde se realizaron las lla-
madas, y la posibilidad de analizar posibles relaciones. En algunos casos, la 
intensidad de la intervención pudo hacer desatender algunos aspectos en 
la formalización de los registros, quedando sin especificar algunos de ellos, 
especialmente relativos a la frecuencia sintomatológica y a las intervencio-
nes realizadas. Quizás retocando los documentos de registro y especifican-
do con mayor detalle los campos a rellenar, puedan evitarse futuros valores 
perdidos en los análisis estadísticos. Así mismo, la coexistencia de dos SPAT 
(uno perteneciente al COPCE y otro a Cruz Roja) ha podido diversificar o 
repartir el número de llamadas, quedando muchas de ellas sin computar, 
por lo que sería conveniente y deseable, para próximos estudios, coordinar 
los esfuerzos de ambas entidades para recabar de una forma estandarizada 
los datos de ambos servicios, en aras de mejorar la fiabilidad y validez de 
los sondeos.
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RESUMEN

OBJETIVOS: analizar el grado y tipo de afectaciones psicológicas entre 
los sanitarios y la influencia del sexo, edad y riesgo de contagio.

MÉTOdO: muestreo intencional (n = 141). Metodología analítica de en-
cuesta. Cuestionario estandarizado. diseño cuantitativo, transversal y cuasiex-
perimental. Análisis estadísticos descriptivos, inferenciales y psicométricos.

RESuLTAdOS: incrementos en cogniciones negativas, síntomas físicos 
y psicopatológicos, malos hábitos e irascibilidad-conflictividad. Más afec-
tados personal que laboralmente y más en mujeres, en edades intermedias 
y bajas, y cuando se percibe mayor riesgo. Los estados fueron compartidos 
con compañeros y familiares. Muestran necesidad de atención psicológica, 
pero apenas usaron el servicio psicológico por innecesidad, temor a conse-
cuencias laborales o no preocupar al círculo íntimo. Alta consistencia inter-
na de los ítems y evidencias de validez conceptual. 

PALABRAS CLAVE: COVId-19, sanitarios, afectación, gestión 
 y servicios psicológicos 

1. INTRODUCCIÓN

La población española, habiendo sido sometida a un prolongado confi-
namiento y padeciendo de las mayores cifras de contagios y fallecimientos 
del mundo, además de los más pesimistas pronósticos económicos, se ha 
visto ostensiblemente afectada a nivel psicológico por la pandemia de coro-
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navirus (Belluerka et al., 2020) y se estima seguirá afectando en los próximos 
meses a casi uno de cada cuatro españoles (Consejo General de la Psicología, 
2020). dentro de los colectivos vulnerables, se encuentra el personal sani-
tario, que igualmente ha sufrido una mayor incidencia de contagios que la 
media europea (Ortega, 2020). Estudios realizados antes de la actual emer-
gencia sanitaria, ya constatan el mayor estrés y sobrecarga laboral que nor-
malmente padecen estos profesionales y su mayor exposición a situaciones 
de tensión y negatividad (síndrome de burnout), lo que conlleva un mayor 
riesgo de padecer malestar psicológico y emocional o de sufrir síntomas 
psicopatológicos asociados a estrés, ansiedad, depresión y postraumatis-
mos emocionales (García-Morán y Gil-Lacruz, 2016).

un primer estudio realizado en Wuhan (China) al principio de la pan-
demia, reporta que los profesionales sanitarios experimentaron un aumento 
de estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor, 
produciéndose con mayor frecuencia y/o intensidad en mujeres (Lozano-
Vargas, 2020). Son de sobra conocidos los beneficios de una atención psico-
lógica temprana dirigida a los intervinientes a la hora de prevenir futuros 
trastornos y ciertos estados mentales negativos, lo que permite ahorrar en 
costes personales y económicos (menor absentismo, menor número de visi-
tas médicas y menor consumo psicofarmacológico). El Colegio Oficial de la 
Psicología de Ceuta (en adelante COPCE) emprende el presente estudio en 
un intento por conocer la posible existencia de afectaciones psicológicas 
derivadas de la pandemia sobre el personal sanitario, con objeto de aportar 
datos que ayuden a dirigir las acciones de los profesionales de la Psicología, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la salud mental de los inter-
vinientes que trabajan en situaciones de alto impacto emocional (alarmas 
sanitarias, emergencias y catástrofes).

Para ello, se proponen los siguientes objetivos: a nivel general, explo-
rar el grado de afectación psicológica derivado de la pandemia entre los 
profesionales sanitarios que trabajaron en la ciudad de Ceuta durante el 
confinamiento, e identificar posibles factores explicativos de las diferencias 
halladas en las distintas variables analizadas. De manera más específica, 
realizar un análisis descriptivo de los cambios en las cogniciones psíqui-
cas, síntomas físicos y psicopatológicos, hábitos y grado de afectación, y de 
cómo éstos se han gestionado durante la pandemia. Así mismo, se pretende 
definir el perfil del personal sanitario encuestado y determinar la significa-
ción de las diferencias halladas en las variables medidas en función de la 
edad, el sexo y el riesgo de contagio autopercibido en el puesto de trabajo.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Participantes

Mediante un muestreo intencional por conveniencia, se extrajo de 
la población de trabajadores del sector sanitario de la ciudad de Ceuta, 
un grupo de 141 profesionales que respondieron, voluntaria y anónima-
mente, a un cuestionario creado para la ocasión1, habiendo desempeña-
do su labor profesional durante el estado de alarma en diversos centros 
sanitarios, como requisito mínimo de inclusión para confeccionar la 
muestra del estudio.

2.2 Método

Se plantea una metodología analítica y participativa de encuesta, 
realizada desde el 1 al 30 de junio de 2020, coincidiendo con la cuarta 
fase del desconfinamiento y el final del estado de alarma. A través de los 
Colegios Oficiales de Medicina y Enfermería, así como de contactos per-
sonales directamente relacionados con el sector sanitario, el Grupo de 
Trabajo de Investigación del COPCE difundió el cuestionario mediante 
enlace web (usando la aplicación Google drive) y se registraron y codi-
ficaron las respuestas de los sujetos encuestados para su posterior análi-
sis estadístico, aplicando para ello un diseño cuantitativo, transversal y 
cuasi-experimental.

2.3 Instrumentos

Se trata de un cuestionario psicométrico creado para la ocasión, for-
mado por 32 ítems medidos mayoritariamente en escalas ordinales o cuasi-
cuantitativas (tipo Likert) de 4 o 5 opciones de respuesta, ordenadas de 
menor a mayor, que reflejan el grado de cambio de ciertos estados psicoló-
gicos entre antes y después de la pandemia a juicio de los respondientes, y 
la necesidad y posibles modos de gestionarlos. Excepcionalmente, los ítems 
2, 3, 4 y 30 se midieron en escalas nominales o categóricas. Su estructura 
la componen cuatro subescalas o grupos de variables: datos sociodemo-
gráficos (ítems 1 y 2), datos laborales (ítems 3 al 5), cambios en los estados 
psicológicos (ítems 6 al 24) y necesidades y maneras de gestionar dichos 
estados (ítems 25 al 32).

1 disponible en: https://www.copceuta.org/cuestionario-para-los-sanitarios-de-
la-ciudad-de-ceuta-sobre-su-estado- psicologico-durante-el-estado-de-alarma-
por-covid-19/
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2.4. Variables analizadas

Cuadro 3.
Variables sobre los cambios de los estados psicológicos.

Cuadro 2.
Variables laborales

Cuadro 1.
Variables sociodemográficas.
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Cuadro 4.
Variables sobre la gestión de los estados psicológicos.

2.5. Análisis de datos

Mediante el programa estadístico SPSS, versión 25.0, se tabularon y 
graficaron los datos en los distintos factores para facilitar su posterior lectu-
ra e interpretación, así como se obtuvieron los índices de tendencia central 
y variabilidad más adecuados e importantes en cada tipo de variable. Se 
aplicaron contrastes de medias de las puntuaciones de cada variable psi-
cológica (variables dependientes) y los valores de las variables explicati-
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vas o independientes (sexo, edad y riesgo de contagio autopercibido). Se 
aplican las pruebas no paramétricas u de Mann-Whitney y H de Kruskal-
Wallis para grupos independientes, dependiendo de si son dos o más gru-
pos respectivamente, ya que en ningún caso se cumple adecuadamente el 
requisito de normalidad (p < 0,05), comprobado mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para n ≥ 50. Para todos los contrastes realizados, se 
fija un nivel de significación del 5% (α = 0,05) y, en las pruebas que resultan 
significativas, se informa del tamaño del efecto y de la potencia del contras-
te con el programa G*Power (Cárdenas y Arancibia, 2014). Finalmente, con 
el objeto de aportar pruebas científicas iniciales que pudieran avalar el uso 
del cuestionario en sucesivos estudios, se procede a analizar la calidad del 
mismo mediante el cálculo de los coeficientes alpha de fiabilidad (consisten-
cia interna de los ítems) para cada subescala y para el total del cuestionario, 
así como se analizaron, a través de un análisis factorial exploratorio, posi-
bles evidencias de validez de constructo.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis descriptivos

1) Respecto a la información sociodemográfica, el 71,6% de los respondien-
tes fueron mujeres. Si bien la media de edad se sitúa en 45,25 años, los 
valores más frecuentes oscilaron entre 51 y 55 años (15,6%), seguido de 
46 a 50 (14,2%) y de 26 a 30 (12,8%), aunque las edades se mostraron bas-
tante repartidas (tablas 1 a 4 y figuras 1 y 2).

2) A nivel laboral, casi tres de cada cuatro encuestados (74,5%) trabajaban en 
centros sanitarios públicos (entre hospitales y centros de salud). El 86,5% 
lo abarcaron profesiones puramente sanitarias como enfermeros (48,2%), 
médicos (19,9%), auxiliares de clínica (14,9%), fisioterapeutas (5,7%) y 
celadores (3,5%). Y el 95,7% percibió algún riesgo de contagio en sus res-
pectivos puestos (79,4% entre bastante, alto y muy alto, frente al 20,6% 
entre nulo, bajo o muy bajo) (tablas 5 a 10 y figuras 3 a 5).

3) Si nos referimos a los cambios experimentados por los sanitarios a nivel 
cognitivo y anímico, el 98,6% reconoció sentirse más preocupado que an-
tes del estado de alarma (80,8% entre bastante y mucho más, y 17,6% sólo 
algo más). Mayor inseguridad en el 85,1% (61,7% entre bastante y mucho, 
y 23,4% sólo algo más). Mayor confusión en dos de cada tres encuestados 
(34% entre bastante y mucho, y 31,9% sólo algo más). Más miedo o te-
mor en el 92,2% de los casos (74,5% entre bastante y mucho, y 17,7% sólo 
algo más). Y estuvieron más tristes o decaídos en el 84,4% (51,7% entre 
bastante y mucho, y 32,6% sólo algo más) (tablas 11 a 20 y figuras 6 a 10).
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4) En el plano físico, el 89,4% se halló más cansado que antes (66,7% entre 
bastante y mucho, y 22,7% sólo algo más). El 77,3% tuvo más problemas 
de sueño (53,9% entre bastante y mucho, y 23,4% sólo algunos más). Y el 
80,9% se sintió más agitado que antes (41,1% entre bastante y mucho, y 
39,7% sólo algo más) (tablas 21 a 26 y figuras 11 a 13).

5) En lo relativo al consumo de sustancias, la mayoría no fuma (71,6%), pero 
del 28,4% que lo hace, el 20,6% fuma más que antes (15,6% entre bastante 
y mucho, y 5% sólo algo más). También es abstemia una mayoría (58,9%), 
pero del 41,1% que bebe, el 2,8% lo hace entre bastante y mucho más, 
frente al 9,9% sólo algo más. del 58,9% que toma medicación, el 12% lo 
ha hecho entre bastante y mucho más que antes, frente al 25,5% sólo algo 
más (tablas 27 a 32 y figuras 14 a 16).

6) La irascibilidad fue mayor que antes en el 78% de los casos (45,4% entre 
bastante y mucho más, y 32,6% sólo algo más). Casi la mitad de la mues-
tra (48,9%) experimentó mayor conflictividad laboral (19,2% entre bastan-
te y mucho, y 29,8% sólo algo más). Y en el 53,9% se produjo una mayor 
conflictividad personal (27,3% entre bastante y mucho, y 27,7% sólo algo 
más) (tablas 33 a 38 y figuras 17 a 19).

7) En el plano psicopatológico, el 88,6% padeció más estrés psicológico 
(60,3% entre bastante y mucho, y 28,4% sólo algo más). El 75,9% más an-
siedad (40,4% entre bastante y mucha, y 35,5% sólo algo más). Y no creen 
padecer depresión en un 39,7% (aunque un 25% ha aumentado sus ni-
veles entre bastante y mucho, y 23,4% sólo algo más) (tablas 39 a 44 y 
figuras 20 a 22).

8) A nivel general, la pandemia ha afectado laboralmente al 56% (27% en-
tre bastante y mucho, y 29,1% sólo algo) y ha afectado personalmente al 
71,6% (36,2% entre bastante y mucho, y 35,5% sólo algo) (tablas 45 a 48 y 
figuras 23 y 24).

9) En cuanto a la gestión de los cambios, el 92,8% compartió sus estados 
psicológicos con los compañeros de trabajo (55,3% a menudo o a diario, 
frente al 37,6% que sólo lo hacía a veces) y, en la misma proporción, con 
otras personas fuera del entorno laboral (54,6% a menudo o a diario, fren-
te al 38,3% sólo a veces) (tablas 49 a 52 y figuras 25 y 26).

10) Respecto a la necesidad de atención psicológica, el 54,6% declaró haber-
la necesitado durante el estado de alarma (28,4% de forma moderada o 
alta, en contraposición al 26,2% que lo hizo de forma escasa). Pero el 83% 
declara que, posiblemente, necesitará algún tipo de atención psicológica 
a medio o largo plazo (un 34,7% bastante o mucho, contrapuesto al 65,2 
que opina entre nada o poco) (tablas 53 a 56 y figuras 27 y 28).
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11) Prácticamente la totalidad de la muestra (99,3%), nunca usó los servicios 
gratuitos de atención psicológica telefónica, principalmente porque el 
conocimiento sobre su existencia fue nulo o escaso para el 67,4% de los 
sujetos, frente al 32,6% con conocimiento moderado o alto, por consi-
derarlos poco útiles (57,1%) o no necesitarlos realmente (22,7%), frente 
al 20,2% que no lo hizo por temor a posibles consecuencias laborales 
(13,5%) o por evitar preocupar a sus seres queridos (5,7%). no obstan-
te, están de acuerdo en la conveniencia de disponer de un servicio de 
atención psicológica específica para el personal sanitario en un 98,6% 
de los casos, siendo bastante o muy necesario para el 82,9%, frente al 
15,6% que opina que le resultará poco o nada necesario (tablas 57 a 64 y 
figuras 29 a 32).

3.2. Análisis inferenciales

• Influencia del sexo:

1) Las mujeres se sintieron más inseguras (p = .022), más tristes o de-
caídas (p = 0,014), más cansadas y más agitadas que los hombres 
durante el estado de alarma (p = .005 en ambos casos). Además, 
consumieron más tabaco en el caso de las personas fumadoras (p 
= .008) (tablas 65 a 70).

2) También ellas se sintieron más afectadas que los hombres en el 
plano personal (p = .043), pero no así en el ámbito laboral, donde 
no se hallaron diferencias significativas (p = .928) (tablas 75 y 76).

3) Respecto a los motivos por los cuales los sanitarios no usaron el 
servicio de atención psicológica, los hombres no lo hicieron para 
no preocupar a sus seres queridos, mientras las mujeres se repar-
ten entre la creencia en su inutilidad, la innecesaridad y el temor 
a posibles consecuencias laborales (p = .001, tablas 83 y 84).

• Efecto de la edad:

1) Las personas mayores de 65 años sintieron menor preocupación, 
menor inseguridad y menor temor que el resto de franjas de edad, 
correspondiendo los mayores aumentos a los sujetos de edades 
intermedias y a los más jóvenes.

2) Así mismo, son los sanitarios de edades intermedias (35 a 55 años) 
los que más agitación y más problemas de sueño padecieron.

3) Sin embargo, quienes experimentaron un mayor aumento del con-
sumo de alcohol fueron los adultos jóvenes de 26 a 30 años, y los 
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mayores de 56. Y son estos mismos adultos jóvenes y los mayores 
de 65 quienes, por el contrario, experimentaron menor aumento 
de la irascibilidad.

4) de otro lado, el incremento de estrés psicológico durante el estado 
de alarma lo padecieron mayormente los adultos de 35 a 45 años. 
Si hablamos de ansiedad y depresión, de nuevo los adultos de 35 a 
45 y los de 61 a 65 fueron los más afectados por síntomas relacio-
nados con estas psicopatologías.

5) Por último, hubo mayor necesidad de atención psicológica duran-
te el estado de alarma sobre todo a partir de los 45 años, pero quie-
nes creen que la necesitarán en un futuro cercano son los adultos 
de 35 a 45 y los mayores de 65.

• Influencia del riesgo de contagio autopercibido:

1) A mayor riesgo de contagio mayor inseguridad, mayor miedo o 
temor y mayor tristeza o decaimiento.

2) Análogamente, a mayor riesgo mayor cansancio, mayores proble-
mas de sueño, mayor agitación psicomotriz y mayor irascibilidad.

3) Así mismo, los sanitarios padecen más estrés y ansiedad en la me-
dida en que el riesgo de contagio se percibe mayor, lo cual también 
repercute directamente en el grado de afectación personal y labo-
ral que les ha supuesto someterse a tales niveles de riesgo.

4) Por último, a mayor riesgo, mayor creencia en la conveniencia de 
instaurar servicios de atención psicológica específicos para perso-
nal sanitario.

3.3. Análisis psicométricos

En referencia a la fiabilidad del instrumento, se obtuvo una excelente 
consistencia interna de los ítems (coeficiente alpha de Cronbach = 0,917). Si 
hablamos de validez, observando las saturaciones o correlaciones significa-
tivas detectadas por el análisis factorial (r ≥ 0,35), éstas que se agrupan en los 
distintos factores o componentes, de modo tal que o bien lo hacen sólo en un 
factor (validez convergente) o se reparten entre varios de forma congruente; 
es decir, no hay dos saturaciones relevantes en más de un componente (va-
lidez discriminante) o, si las hay, la de mayor cuantía se agrupa en el factor 
que le corresponde (validez nomológica).
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4. DISCUSIÓN

Los resultados son congruentes con las conclusiones del estudio reali-
zado en China en enero del presente año (Lozano-Vargas, 2020), donde se 
detectó un significativo aumento de estrés, ansiedad, síntomas depresivos, 
insomnio, negación, ira y temor entre el personal sanitario, que se enfrentó 
por primera vez a los rigores de la pandemia en aquel país, confirmándose, 
igualmente, una mayor incidencia en mujeres que en hombres. Sin embar-
go, nuestro estudio introduce dos factores explicativos más (edad y riesgo 
de contagio autopercibido) que logra aumentar la variabilidad explicada de 
dichos aumentos. Tampoco en el estudio de China, y sí en esta ocasión, se 
contemplaron otras variables afectadas por el impacto del COVId-19, ni se 
hace mención a la gestión de los estados o malestares psicológicos ni al uso 
de los servicios de atención psicológica, lo que supone una nueva aporta-
ción a estas recientes investigaciones.

Respecto a estos servicios, los profesionales sanitarios hicieron un casi 
nulo uso por distintos motivos, entre los que destaca la poca utilidad o ne-
cesidad que le atribuyeron en aquellos momentos, lo cual pudiera estar re-
lacionado con el Síndrome de Superman o con la estigmatización laboral 
que aún hoy supone acudir a un profesional de la Psicología, cuando las cir-
cunstancias superan o desbordan a las personas intervinientes. Además, el 
temor a consecuencias laborales y a preocupar a los seres queridos parecen 
explicar, conjuntamente, esta circunstancia. A finales del mes de septiembre, 
Ceuta ha superado la centena de casos de contagio y ha elevado el número 
de muertes a once. Cifras que superan con creces los peores datos registra-
dos al principio de la pandemia. Por ello, es fácilmente imaginable que el 
personal sanitario de la ciudad, al igual que el de otras comunidades y gran-
des ciudades, experimente un nuevo aumento de la sintomatología medida 
en el presente estudio. Por todo ello, como profesionales de la Psicología, no 
debemos bajar la guardia y apostar por el restablecimiento del servicio gra-
tuito de atención psicológica telefónica o telemática, si bien quizás de una 
manera más especializada y dirigida a los profesionales sanitarios, como 
demanda un considerable porcentaje de los profesionales encuestados.

5. CONCLUSIONES

• La pandemia por COVId-19 ha afectado psicológicamente a la muestra de 
profesionales sanitarios, aumentando sus cogniciones negativas, empeo-
rando su salud física, la irascibilidad y conflictividad laboral y personal, y 
generando un incremento de sintomatología psicopatológica.
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• Pese a la reconocida necesidad de atención psicológica durante los pri-
meros meses de la pandemia, los sanitarios apenas usaron los servicios 
psicológicos por motivos relacionados con las consecuencias laborales y 
el temor a preocupar al círculo íntimo.

• Las afectaciones psicológicas analizadas inciden de distinta manera según 
el sexo, la edad y el riesgo de contagio, siendo mayor en mujeres, en eda-
des intermedias y jóvenes, y en los casos en que se percibe mayor riesgo.

• En su primera andadura, el cuestionario, siendo susceptible de mejora, ha 
mostrado una alta fiabilidad de los ítems y evidencias de validez conceptual.

6. INNOVACIÓN, LIMITACIONES Y NUEVAS LÍNEAS
    DE INVESTIGACIÓN

Este estudio es uno de los primeros realizados en España entre el per-
sonal sanitario, e introduce mayor número de variables psicológicas y fac-
tores predictores que otros anteriores. Sin embargo, las peculiaridades de la 
Ciudad de Ceuta dificultan la extrapolación de resultados al resto del terri-
torio nacional y sería conveniente extenderlo por las distintas Comunidades 
Autónomas para profundizar en el fenómeno, añadiendo esta vez el efecto 
que ejercen los distintos lugares y circunstancias sobre las variables medidas.
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RESUMEN

La violencia es un problema social de grandes dimensiones que perju-
dica a personas en todo el mundo, sin tener en cuenta la clase social, género, 
etnia, o la procedencia. Aunque también existe violencia en el ámbito fami-
liar y social, la que se da con más frecuencia es la de género. dentro de la 
violencia de género, factores como los medios de comunicación y las redes 
sociales, han hecho de ésta, un particular problema social en el que la detec-
ción e intervención enfermera es de gran ayuda. Es imprescindible la nece-
sidad de formación de los estudiantes de enfermería en este tema, para que 
puedan detectar los casos en los que la víctima no es capaz de denunciar 
en primera instancia. Sin embargo, para formar adecuadamente, primero 
es esencial conocer y analizar la percepción que tiene el estudiantado sobre 
este hecho y así orientar la formación en este sentido.  Objetivo: Analizar 
la percepción de las mismas en los estudiantes del grado de Enfermería del 
Campus universitario de Ceuta.

Método: diseño observacional, descriptivo y transversal usando el 
cuestionario de Calandria & Ramos (2012) sobre violencia para la recogida 
de datos.

Resultados: Más del 50% de los asistentes conoce a alguna persona que 
ha sufrido violencia de género. El maltrato psicológico aún es visto como 
menos importante que el maltrato físico o verbal. Las redes sociales hacen 
que la violencia de género aumente por la insistencia y continua conexión 
sin descanso del agresor hacia la víctima. Conclusiones: La información si-
gue siendo un punto clave en la prevención de la violencia de género.  Los 
futuros profesionales de enfermería deben conocer todos los tipos de mal-
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trato y saber como abordar a una posible víctima, con materias específicas o 
transversales. dentro de la formación en violencia de género debe incluirse 
el nuevo tipo de violencia realizada a través redes sociales. 

Es importante recalcar que todo tipo de violencia debe ser denunciada. 

PALABRAS CLAVE: Violencia de género, violencia contra la mujer,
 red social, estudiantes de enfermería,
 maltrato conyugal. 

1. INTRODUCCIÓN

La violencia es un problema social de grandes dimensiones que perju-
dica a personas en todo el mundo, sin tener en cuenta la clase social, género, 
etnia, o la procedencia. El modo de violencia que más se da es la de género 
(Cardona et al., 2015). Ésta se puede definir como aquel acto de violencia 
de sexo que da como resultado, ya sea posible o real, un daño físico, sexual 
o psíquico, incluyendo las amenazas, la privación de la libertad que se de 
en la vida pública o privada. En todos los ámbitos sociales, el mayor sím-
bolo de la desigualdad que existen entre hombres y mujeres, es la violencia 
contra la mujer y no sólo en la relación de pareja sino en todos los casos 
de agresiones a los que ha sido la mujer sometida a lo largo de la historia 
(Merchán, 2015) 

La OMS describe varios tipos de violencia:
• Violencia física.  Es un tipo de agresión que implica el uso de la 

fuerza física. Puede incluir distintos tipos de malos tratos con dife-
rentes tipos de causas como lesiones o daños físicos graves.

• Violencia psicológica. Incluye los tipos de comportamiento como 
son malos tratos, aislamiento en el hogar, amenazas de abandono, 
intimidación de expulsión de los niños, agresiones e insultos y vi-
gilancias obsesivas de lugares o personas.

• Violencia sexual. Este tipo de violencia conlleva al uso de la fuerza 
física al acoso sexual a través de amenazas, relaciones sexuales con-
tra la voluntad con el agresor o con otros (Caponnetto et al., 2019).

Sin embargo, no sólo la violencia de género conduce a problemas den-
tro de la sociedad. Existe otro tipo de violencia que se da en el ámbito fami-
liar y social. Así, se entiende la violencia en el ámbito familiar y social, como 
la que se presenta en un contexto doméstico, espacio delimitado, en el que 
se dan lugar relaciones de noviazgo, de pareja o vínculos entre exparejas, 
que no se limita sólo al espacio físico de casa o el hogar (Pacheco, 2015). 
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Ya en 1996, la OMS declaró en World Health Organization: 49ª Asamblea 
Mundial de la Salud (1996) la violencia doméstica como algo internacional-
mente prioritario para los servicios de salud porque con frecuencia está en 
primera línea de contacto con las víctimas, y teniendo así una situación pri-
vilegiada para poder ayudarlas. Estas relaciones de desigualdad de género 
entre hombres y mujeres no se dan, sino que se construyen en la interacción 
familiar, entre la pareja en situación de violencia y el resto de miembros de 
su familia. El perder la confianza dificulta las relaciones familiares dejando 
a la familia en alerta por estos casos violentos (Rodrigues et al., 2016).

Violencia de género y medios de comunicación.

Según Argentina & Sáez (2015) se puede considerar que los medios de 
comunicación presentan una vinculación con la desigualdad social, la vio-
lencia y la juventud. En los medios de comunicación y en los productores 
de mensajes de productos culturales se puede observar que se apoya la in-
equidad, se fomenta el sexismo, la violencia y se normaliza la violencia de 
género. Principalmente en los anuncios televisivos, en los realities shows 
y telenovelas, refuerzan estas desigualdades existentes entre lo femenino 
y masculino en cuanto a roles y modelos tradicionales. Ciertos produc-
tos culturales como algunos estilos musicales que consumen los jóvenes 
refuerzan la superación de los hombres a las mujeres y a veces incluso 
se justifica esta violencia. Siendo algunas películas, programas de televi-
sión y libros que enseñan unos roles tradicionales para hombres y mujeres 
promoviendo una idea de “amor romántico” como el ideal para alcanzar 
(Maquibar et al., 2017).

Violencia de género en las redes.

debido al avance de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en la actualidad existe una facilidad para intercambiar información 
que junto con la habilidad con la que se realizan contactos con las personas, 
está cambiando la sociedad al igual que la forma en la que la sociedad se re-
laciona y se comunica. Ocupando en el proceso de socialización un espacio 
importante Internet y los móviles, llegando a influir en las actitudes y com-
portamientos de las personas (Montilla et al., 2016). Así mismo el teléfono 
móvil se ha convertido en un instrumento que para los adolescentes crea 
dependencia y que cada vez se encuentran más atados a él. Hasta el punto 
de que estos menores con móviles se han sentido acosados sexualmente 
por este medio (Montilla et al., 2016). Los celos tienen una nueva cara en 
el ciberespacio pues los que ejercen el rol de agresor intentan vigilar a sus 
parejas y su actividad tanto en los teléfonos móviles como en el ordenador, 
violando así la intimidad de su pareja, a su vez, los audios, los textos, las 
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imágenes, almacenados en los teléfonos y en los ordenadores, se utilizarán 
para chantajear, manipular, extorsionar a su pareja obligándola a que rea-
lice actos en contra de su voluntad. (López & Triana, 2020).Las víctimas de 
violencia de género pueden desarrollar comportamientos poco saludables, 
como el consumo de drogas y alcohol y también comportamientos antiso-
ciales y trastornos en la alimentación. Todas estas consecuencias se pueden 
extender a la edad adulta y por tanto aumentar la posibilidad de establecer 
más adelante en su vida relaciones violentas. En cuanto al nivel educativo, 
esta violencia puede llegar a provocar un aumento en la tasa de abandono 
de la escolarización y una disminución en el rendimiento académico entre 
sus víctimas (Racionero-Plaza et al., 2018). La escuela es el entorno ideal 
para desarrollar estrategias y programas preventivos en el caso de esta vio-
lencia aún más, puesto que las escuelas son entornos primordiales para la 
socialización en la etapa de la juventud  (Racionero-Plaza et al., 2018).

Intervención enfermera en la detección de casos,
la importancia de la detección.

Las urgencias y los centros de atención primaria son los primeros a 
los que acuden las víctimas de la violencia. A veces, una falta de confianza 
en las propias capacidades del profesional, da lugar a una menor tasa de 
detección y a la disminución de las habilidades del equipo sanitario para 
poder atender los casos (Valdés Sánchez, Fernández, & díaz, 2016). A pesar 
de las recomendaciones de la OMS, que sugiere que todos los sanitarios 
debieran estar capacitados para comprender y actuar de la mejor manera 
ante estos casos, existen dificultades de detección entre los profesionales sa-
nitarios debido entre otros motivos, a la capacitación insuficiente o por las 
actitudes y creencias de dichos profesionales. Así, se hace necesario desa-
rrollar estrategias para detectar precozmente estas situaciones de violencia 
(Rigol-Cuadra et al., 2015).

Necesidad de formación de los estudiantes de enfermería
en la violencia de género.

1. La capacitación de los universitarios y profesionales de la salud se 
refleja en la legislación Española con la ley promulgada en 2004 en la que 
se declaró que, la prevención de la violencia de género, la atención, la de-
tección temprana y el apoyo a las mujeres expuestas a la violencia de gé-
nero, tendría que formar parte en la formación de todas las profesiones de 
la salud. Además, otra ley en 2008 se promulgó para regular el grado de 
enfermería, e incluyó la formación sobre violencia de género, como una 
competencia obligatoria para los nuevos estudiantes registrándolos como 
contenidos esenciales en los programas de educación (Maquibar et al., 
2019). destacar, que tras la declaración de alarma del 14 de marzo de 2020 
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(Real decreto 463/2020) se observó que, debido a la sobrecarga de los ser-
vicios sanitarios por la pandemia, ha reducido en un 40% las denuncias por 
violencia. Hecho que demuestra que la importancia de los profesionales 
sanitarios en este ámbito (Ruiz-Pérez & Pastor-Moreno, 2020). Por tanto, 
debido al papel determinante que los futuros profesionales de Enfermería 
desempeñaran en el abordaje sanitario de la violencia de género no solo 
deben incorporar un cuerpo de conocimiento teórico y práctico a su currí-
culo docente, como puede hacerlo el alumnado de otras disciplinas, sino 
que por sus implicaciones legales han de estar especialmente sensibilizados 
y formados en esta materia. Por todo lo anterior se hace imprescindible 
la necesidad de formación de los estudiantes de enfermería en este tema, 
para que puedan detectar los casos en los que la víctima no es capaz de 
denunciar en primera instancia. Sin embargo, para formar adecuadamente, 
primero es esencial conocer que percepción tiene el estudiantado sobre este 
hecho para orientar la formación en este sentido. Así, se planteó un ciclo de 
5 conferencias sobre violencia y analizar la percepción de las mismas en los 
estudiantes del grado de Enfermería del Campus universitario de Ceuta.

2.  METODOLOGÍA

Se realizó un diseño observacional, descriptivo y transversal.  La po-
blación encuestada fue el alumnado de los distintos cursos del Grado de 
Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta que asistieron 
a las charlas, siendo de todos los cursos.

El periodo de las charlas fue de noviembre de 2019 a marzo de 2020. La 
última charla tuvo que ser suspendida debido al estado de alarma impues-
to por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVId-19. Y se realizaron: la primera en el Salón de Actos y las dos 
restantes en el Salón de Grados del Campus universitario de Ceuta.

Para la encuesta se usó el cuestionario de  (Camarero Calandria & Mar-
cos Ramos, 2012) sobre violencia (anexo 1). Los datos se recogieron a través 
de a través de “Google form”, para lo que se creó un formulario “ad hoc”. 
Se usó el coeficiente Omega instrumentos, para las medidas de validez y la 
estimación de la confiabilidad  (Ventura-León, & Caycho-Rodríguez, 2017).  
Tras realizar el test de Kolmogorov Smirnov, se optó por un análisis no para-
métrico de los datos. usando prueba de la u de Mann-Whitney para mues-
tras independientes para las preguntas de dos factores y Kruskal-Wallis para 
muestras independientes para aquellos con más de 2 factores y el coeficiente 
de correlación de Spearman, considerando un valor significativo de p<0.05. 
Para el procesamiento de los datos se usó el software IBM SPSS (v.21.0).
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Aspectos éticos

A pesar de que el cuestionario era anónimo y ninguno de los asistentes 
tuvo que dar sus datos personales, se informó a los participantes que los 
datos recogidos se podrían utilizar para el estudio. 

Limitaciones del estudio

Este estudio no está exento de limitaciones. Si bien, se pretendía cono-
cer la opinión de los estudiantes sobre la violencia de género en su ámbito, 
parecía interesante incluir una charla sobre violencia en el ámbito social 
y familiar, dado que ellos serán agentes de salud tanto a afectados por la 
violencia de género como a los del ámbito social y familiar. Trabajos más 
específicos enfocados a este segundo grupo, con preguntas más concretas, 
serán necesarios para conocer más a fondo sus opiniones.

3. RESULTADOS

La población final que contestó al cuestionario fue de 320 estudiantes 
(Tabla 1).

La edad media de la muestra fue de 21.65 años con un componente cla-
ramente femenino (Tabla 1). La asistencia a las charlas fue mayor entre los 
alumnos de primer curso con 123 alumnos, siendo los alumnos de cuarto 
curso los que menos asistieron (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los alumnos, distribuidos por curso
               y sexo de los participantes.

Fuente: Elaboración propia. 

Para el estudio de confiabilidad de la encuesta se utilizó el instrumento 
Omega de Mcdonald (Tabla 2).
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Los resultados más destacables fueron 
que, en general, más del 50% de los asis-
tentes conocía a alguna persona que había 
sufrido Violencia de Género (pregunta 1) 
(Tabla 3). Es destacable como alrededor de 
1% (pregunta 2) cree que no es necesario 
realizar campañas de prevención de violen-
cia de género (Tabla 3). Se observó que los 
participantes consideran muy importante 
las campañas de este tipo (pregunta 3) y 
que conforme asistían a las charlas consi-
deraban más importante el tema de la vio-
lencia, siendo más capaces de reconocerla 
(Tabla 4).        

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Fiabilidad del test
(Omega de Mac donald).

Tabla 3. Preguntas 1, 2 y 9.

F: frecuencia, P: porcentaje
Fuente: elaboración propia.
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También destacó la concienciación que hay sobre violencia de género a 
las agresiones físicas y verbales, siendo menos realistas o conocedores sobre 
el mal trato psicológico. Otro dato destacable fue que entre el 8% y el 15% 
de los asistentes consideraron la posibilidad de que, al aumentar la divul-
gación sobre la violencia, hace que ésta aumente. 

4. DISCUSIÓN

El abuso sexual y físico es un problema de salud que va aumentando 
progresivamente por el cual cada vez más las mujeres acuden al servicio 
de urgencias tras ser sometidas a violencia. El impacto de la violencia de 
género en la salud es muy grande (Caponnetto et al., 2019).

Ante tales evidencias surge la necesidad de que los futuros profesiona-
les sanitarios, en este caso concreto, los estudiantes de enfermería, adquie-
ran durante su formación los conocimientos y las habilidades oportunas 
para llevar una buena detección de dicha violencia.  Conocer a alguien que 
sufre violencia de género en este caso, supera el 30% del estudio publicado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (s.f) lo que in-

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Correlaciones de toda la muestra pregunta 9.
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dica que el ser sanitarios o estar estudiando una profesión sanitaria, puede 
influir en la percepción que se tiene sobre el tema. 

Habría que aumentar la confianza de las enfermeras sobre las capaci-
dades que poseen para reconocer los casos de violencia de género, por lo 
que además de una formación adecuada, necesitarían de apoyo institucio-
nal, protocolos de detección eficaces, establecer unos criterios de sospecha y 
pautas de actuación claras ante estos casos de maltrato además de conocer 
los recursos que la comunidad pueda ofrecer como una vía de poder acce-
der a otros profesionales. Por esto, el abordaje de este complejo problema 
debería de ser interdisciplinar (Valdés Sánchez, García Fernández, & Sierra 
díaz, 2016).

Respecto a que algunos de los encuestados creen que las campañas no 
son necesarias, se podría decir que las campañas no están bien enfocadas o 
hay poca cercanía con ellas. Así, esto coincidiría con el estudio Olvera (2020), 
cuyo resultado mostró que los adolescentes no se sienten identificados con 
las imágenes o slogans de las campañas.  En cuanto a la responsabilidad en 
la detección y prevención de violencia hacia la mujer, se puede decir que a 
más información mejor será la identificación de casos en la práctica diaria 
Así se ayudará al tratamiento y a la orientación del problema siempre en 
unión de todos los profesionales implicados (Sánchez, 2015).

El grupo de enfermeras, entre las profesionales sanitarias, desempe-
ñan un papel fundamental en la identificación e intervención en la vio-
lencia doméstica donde las víctimas tienden a compartir sus problemas 
familiares con estas profesionales sanitarias (Kisa & Zeyneloğlu, 2019). Por 
tanto, una mejor capacitación en violencia de género aumentará el cono-
cimiento, mejora la autoeficacia y ayudará a los sanitarios a adquirir las 
habilidades oportunas para poder responder con éxito a las víctimas. Por 
todo esto, la formación en violencia de género se recomienda para provee-
dores de atención médica y los estudiantes universitarios en enfermería 
(Maquibar et al., 2018). 

Finalmente, en relación al aumento de la violencia de género cuanto 
más se habla de ella, se puede destacar que, las redes sociales han supuesto 
una forma nueva de control, tras el discurso de “amor romántico”. Impor-
tante, y así se menciona en el estudio de Blanco Ruiz (2014), el que puede 
que ningún miembro de la pareja lo perciba como tal. Por eso, habrá que 
dirigir las campañas hacia esta realidad, haciendo hincapié en las nuevas 
formas de violencia para que la población sea consciente de todas las for-
mas en las que se puede presentar. 
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5. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y
    FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

El enfrentarse con éxito a la violencia de género es un problema de 
salud pública, surgiendo la necesidad de una capacitación específica en el 
tema. La mayoría de los programas de capacitación en enfermería incluyen 
contenidos en violencia de género. En estos temas se puede incluir aquellos 
como las consecuencias para la salud y el papel del sector de la salud como 
temas más frecuentes. En cambio, los temas relacionados con las cuestiones 
éticas y la legislación son menos frecuentes en dichos programas.  Existe 
una necesidad de incluir formación en violencia en el currículum de en-
fermería, con el fin de dar visibilidad y desarrollar prácticas acordes a este 
tipo de violencia. Estos profesionales están en una posición privilegiada 
para identificar y ayudar a las personas víctimas de esta violencia, puesto 
que son el primer contacto, ya sea en urgencias, centro de salud o servicios 
especializados. Hay que reconocer que todos los tipos de violencia son de-
nunciables y formar en esa dirección.   La mayoría de las personas conocen 
la situación de la violencia de género a través de las campañas que creen 
importantes, pero no eficaces a la hora de sensibilizar a la población.  Re-
sultaría más eficaz hacer las campañas más prácticas y no tan informativas. 
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RESUMEN

Puesto que la mayoría de las infecciones nosocomiales se trasmiten 
entre paciente y paciente por las manos del personal sanitario, la principal 
forma de prevención sería una correcta higiene de manos por parte estos 
profesionales. Por ello hemos realizado un estudio inferencial de grupo 
caso-control mediante la realización de un taller de higiene de manos y la 
cumplimentación de un cuestionario de satisfacción, con el objetivo princi-
pal de conocer la satisfacción de los estudiantes y concienciar a través de 
los resultados obtenidos. Para analizar los datos utilizamos el programa 
estadístico SPSS 20.0 para Windows. Encontramos una disminución signi-
ficativa del número de colonias bacterianas tras la desinfección de manos 
(p=0,0001), además se aprecia una disminución de este número de colonias 
conforme aumenta la edad de los estudiantes (p=0,014). Sin embargo, no 
encontramos diferencia significativa entre el grupo caso y el grupo control. 
Obtenemos una satisfacción favorable de los estudiantes sobre el taller. 

PALABRAS CLAVE: Infección nosocomial, higiene de manos,
 colonias bacterianas, taller.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las infecciones 
nosocomiales (In) u hospitalarias, también denominadas infecciones aso-
ciadas a los cuidados sanitarios (IACS), como aquellas contraídas por los 
pacientes durante su estancia hospitalaria o durante el contacto con alguna 
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institución sanitaria, la cual ni se había manifestado ni estaba en proceso de 
incubación antes del momento de ingresar al paciente (OMS, 2020). 

Este tipo infecciones implica una evaluación individual, ya que, aun-
que suelen aparecer a las 48 y/o 72 horas del ingreso hospitalario, el perio-
do de incubación varía según el microorganismo y la situación basal del pa-
ciente, por lo que en muchos casos el inicio de la enfermedad se desarrolla 
en casa, una vez dado el alta (díaz Medicina et.al, 2002).

Las In constituyen un problema bastante relevante en la salud pública 
con gran transcendencia económica y social. Además de constituir un gran 
desafío para las instituciones de salud y los equipos sanitarios, muestra 
gran relevancia a nivel epidemiológico debido a que condicionan una alta 
tasa de morbilidad y mortalidad que influyen en los días potencialmente 
perdidos de vida de la población que afecta, además de la incrementación 
de los días de hospitalización y los gastos económicos que a esto se le suma 
(Tapia.R, 1999).

Este tipo de infecciones ocurren en todo el mundo y afectan a los 
países desarrollados y a los carentes de recursos. En una encuesta reali-
zada por la OMS en 55 hospitales de 14 países de 4 regiones de la OMS 
(Europa, Mediterráneo oriental, Asia sudoriental y pacífico oriental) se 
mostró un promedio de 8,7 % de los pacientes hospitalizados presentaban 
In (Prevención de infecciones nosocomiales, 2020). En cuanto a España, 
en el 2018, la prevalencia de pacientes que padecen una In es de 7,15 % de 
los pacientes hospitalizados, donde podemos observar una leve disminu-
ción en los últimos años. Si a estos datos sumamos que las In se encuen-
tran entre las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país, además 
del importante impacto económico que suponen, se haría notable el gran 
problema que supone estas infecciones para el Sistema Sanitario de Salud 
(SEMP, 2019).

dada la relevancia de las In, se han llevado a cabo en el mundo pro-
gramas de seguimiento y control de las mismas. Si centramos la vista en 
España, se han realizado varios sistemas de vigilancia de In, cuyo principal 
objetivo es disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad para así mejorar 
la calidad asistencial y evaluar las medidas que se emplean para su control: 
EPInE; VICOnOS; PREVInE; EVIn.uCI (Bermejo, B, 2000)

Las In afectan en su mayoría a los pacientes más susceptibles como 
los inmunodeprimidos, épocas extremas de la vida (infancia y vejez) donde 
disminuye la resistencia a la infección, malnutrición, enfermedades cróni-
cas, tratamientos inmunosupresores y antimicrobianos, pacientes someti-
dos a procesos invasivos diagnósticos y terapéuticos, así como pacientes 
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con nivel de conciencia disminuido que aumenta el riesgo de broncoaspira-
ción. de donde parte que servicios como uCI, unidad de quemados y salas 
quirúrgicas son donde más frecuentes se presentan las infecciones intrahos-
pitalarias (Lebeque Pérez,22006) (Pérez Verea, L,2019) 

Los pacientes hospitalizados son atendidos por un gran número de 
profesionales de la salud, por lo que las corrientes científicas y metodológi-
cas sobre seguridad y calidad de la atención médica exigen que la preven-
ción de las infecciones intrahospitalaria sea de exigencia básica y perma-
nente en todo el hospital (López-Herrera, J. R, 2012). 

Como sabemos, el ambiente hospitalario constituye un reservorio y 
una fuente de infección para el paciente ingresado, en los diferentes modos 
de transmisión y reservorio ambiental existen patógenos asociados, pero 
también mecanismos multiresistente como los que se encuentran en las ma-
nos del personal sanitario, medio por el cual se transmiten este tipo de in-
fecciones con mayor facilidad (López-Cerero, L. (2014).

Por este motivo, cuando aumenta la frecuencia de las In es en su ma-
yoría por un fallo en la realización de los protocolos hospitalarios estableci-
dos, en este caso el personal de enfermería tiene un papel fundamental en 
la prevención, propagación y control de estas infecciones debido a su per-
manente contacto físico-asistencial con el paciente, por lo que requieren un 
conocimiento excelente sobre esta problemática, además de una adecuada 
formación continuada, para así poder romper las vías de contagio durante 
la práctica asistencial (Anaya-Flores, V. E. et, al, 2009) (Aragón, S. F.2010).

Como hemos comentado anteriormente, la mayoría de las infecciones 
se transmiten entre paciente y paciente por las manos del personal sani-
tario o a través de objetos contaminados, hecho que recibe el nombre de 
infección cruzada. Es por ello, que la principal forma de prevención de las 
infecciones intrahospitalaria es una correcta higiene de manos por parte del 
personal sanitario (Gámez navarro, M. F, et.al, 2019).

Las formas de higiene más recomendadas son el lavado de manos con 
agua y jabón, o el lavado de manos con solución hidroalcohólica, esta so-
lución debe evitarse cuando las manos presenten suciedad, tras el contacto 
con sangre u otro fluido corporal y tras ir al baño donde el lavado se reali-
zaría con agua y jabón. Ambas, están destinadas a evitar la proliferación de 
microorganismos (Castañeda-narváez, J. L. et, al. 2016).

Sin embargo, los productos con bases alcohólicas pueden eliminar par-
cialmente la flora residente, que son las bacterias residentes habitualmente 
en la piel, normalmente en las capas más superficiales de esta. Esta flora es 
generalmente de baja virulencia y su función es evitar el contagio por otro 
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tipo de germen. Por sí misma, esta flora no es infecciosa, aunque sí pueden 
serlo cuando invaden un área estéril (Castañeda-narváez, J. L. et, al. 2016).

Señalar que las mejores prácticas de higiene de manos hacen hincapié 
en la necesidad de evitar el esmalte de uñas y de desalojar las manos de 
joyas y relojes, puesto que estas son una gran fuente de contaminación ya 
que albergan gran cantidad de gérmenes (Martin, A. (2017).

Si nos basamos en los datos consultados, nos percatamos de la nece-
sidad de poner en marcha proyectos que conciencien sobre la importancia 
del lavado de manos y las técnicas adecuadas para realizarlo correctamen-
te. Por ello, nuestro objetivo es realizar un taller orientado a estudiantes 
de 4º curso de enfermería a través del cual podemos analizar las colonias 
bacterianas formadas en el pre y post higiene de manos, además de conocer 
la satisfacción del alumnado sobre estos talleres y concienciar a los futuros 
profesionales para que tomen las medidas recomendadas para la preven-
ción de las In. de esta manera, con el tiempo, podría disminuir la prevalen-
cia de In, lo que llevará a una mejora de la calidad asistencial.

 METODOLOGÍA

Para comenzar se ha realizado una revisión bibliográfica relacionada 
con el tema de estudio, dicha información ha sido recopilada y seleccionada 
a partir de herramientas de búsqueda como Google académico, Medline, 
Pubmed, Scielo, Scopus y Cinalh. 

Se ha realizado un estudio de inferencias de casos y controles durante 
dos días. La muestra utilizada ha sido 89 estudiantes de 4º curso de en-
fermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta (universidad de 
Granada). El alumnado participante al taller de refuerzo del lavado de ma-
nos se encuentra realizando el último Practicum y llevan 1 año y medio de 
prácticas asistenciales. Dicha actividad ha sido financiada por el vicedeca-
nato de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. 

Contamos con el siguiente material: 
• Aula de laboratorio. 
• Placa de Petri con cultivo agar nutritivo (1 por persona). 
• Hisopos (2 personas). 
• 3 mecheros de butano. 
• 2 monodosis de suero salino por mechero. 
• Batas (1 por persona). 
• Rotulador permanente (1 por persona)
• Estufa de cultivo. 
• Goma elástica para recoger el pelo.
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Los estudiantes estarán 
divididos en 4 grupos de unas 
2º personas aproximadamente; 
dos de estos grupos serán el 
grupo caso o experimental, el 
cual refuerza su práctica me-
diante la visualización de la 
infografía proporcionada por 
la OMS donde se muestran los 
pasos a seguir para realizar 
una correcta desinfección de 
manos; y los dos grupos res-
tantes serán en grupo control, 
el cual debe realizar la desin-
fección de manos basándose 
en los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de su formación, 
sin visualizar la infografía. 

En taller quedó dividido 
en dos días y este a su vez se 
dividió en 4 partes:

1º parte:

Explicación teórica por la 
docente, con la ayuda de un powerpoint se explicaron los conceptos básicos 
y se resolvieron las dudas emergentes.

2º parte:

Explicación por la técnica de laboratorio del procedimiento de reco-
gida de la muestra, repartición a cada estudiante del material necesario, 
dividir a los estudiantes equitativamente alrededor de los 3 mecheros de 
butano y dividir la placa por la mitad por la zona del agar con el rotulador 
permanente para separar la parte pre y post lavado. 

3º parte: 

Primero se recogió la muestra de la mano no dominante en el pre-lava-
do, siguiendo los siguientes pasos: 

• Abrir el hisopo y humedecerlo con un par de gotas de suero salino.
• deslizar el hisopo por todas las zonas de la mano con movimientos 

giratorio del mismo. 

Imagen 1: Infografía mostrada
                   al grupo casos (OMS)
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• Sembrar las bacterias recogidas deslizando el hisopo de izquierda a 
derecha y sobre sí mismo desde la zona más estrecha a la más ancha 
en la mitad de la placa de Petri posicionando la placa verticalmente 
y mirando hacia la llama. 

• depositar la placa de Petri con el cultivo en la parte superior para no 
contaminar la muestra. 

A continuación, se pasó a realizar la recogida de la muestra de la mano 
no dominante en el post-lavado: 

• Repartición de la solución hidroalcohólica a todos los estudiantes. 
• Fricción de las manos hasta que queden completamente secas. Aquí 

radica la diferencia de nuestro estudio, donde, como hemos comen-
tado anteriormente, dos grupos vieron la infografía para realizar una 
correcta higiene de manos (grupo casos), mientras que otros dos gru-
pos no vieron nada (grupo control). 

• una vez realizada la desinfección de manos, los estudiantes mantie-
nen la posición quirúrgica (codos plegados en 90º y manos elevadas 
a la altura de la cara), sin hablar para no contaminar la muestra con 
bacterias bucales. 

• Recogida de la muestra de las manos desinfectadas. Realizamos el 
mismo procedimiento descrito anteriormente, pero esta vez con ayu-
da de los docentes para no contaminar las manos a la hora de abrir el 
hiposo o de humedecerlo con las gotas de suero salino.

• depositar las muestras con el cultivo agar en la estufa cuya tempera-
tura es de 35ºC durante 48 horas.

Hay que tener en cuenta que el procedimiento de recogida de muestra 
para que salga correctamente se debe realizar lo más próximo posible al 
mechero de butano, ya que desprende una temperatura muy alta cuya fun-
ción es mantener la zona lo más aséptica posible. 

4º parte:

Citar a los estudiantes en el laboratorio una vez transcurridas las 48 
horas desde la recogida de la muestra:

• Buscar la placa de cada uno por su identificación. 
• Contabilizar las bacterias formadas en el pre-lavado y post-lavado 

señalando con el rotulador permanente para no tener equivocación. 
• Cumplimentar el cuestionario de consentimiento y satisfacción de la 

práctica validado (30).
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Por último, para analizar los datos y obtener los resultados de nuestro 
estudio se ha utilizado el programa estadístico SPSS 20.0 para Windows. 
Se realiza un análisis no paramétrico de los datos: se utiliza la u de Mann-
Whitney para las muestras independientes, la prueba de los rangos con sig-
no de Wilcoxon para las muestras pareadas y el coeficiente de correlación 
de Spearman. Consideramos significativo p≤0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contamos con 89 estudiantes de 4º curso. La edad media fue de 24,1 
años (dT 5,804) siendo la mínima 21 y la máxima 55. El 22,5 % eran hombres 
(20) y el 77,5 % mujeres (69). unos 54 estudiantes pertenecieron al grupo 
casos y 35 al grupo control. Consideramos estadísticamente significativo 
aquellos resultados donde p≤0,05.

Si nos fijamos en el valor de p podemos ver que obtenemos un resul-
tado significativo (p=0,0001), lo que significa que la higiene de manso es 
un método efectivo de prevención. Así como en nuestros resultados, diver-
sos estudios afirman la considerable disminución del número de colonias 
bacterianas en el cultivo Agar tras la realización de la higiene de manos, 
demostrando así su efectividad (López Pérez, J. P.2009) (Mahl, M. C.989). 

Aunque tras la desinfección de manos en nuestro taller, se reduce el 
número de colonias bacterianas, podemos observar que el resultado óp-
timo sería obtener cero colonias en el post-lavado para certificar que han 
realizado una correcta higiene de manos. Sin embargo, la media general 
que obtuvimos fue de 9,12 en el post-lavado. Por ello destacamos que, aun 
siendo estudiantes de 4º curso, esta técnica debe continuar mejorándose 
para obtener ese resultado óptimo de 0 colonias.

Tras diferenciar según grupo caso y grupo control, encontramos que 
no existen diferencias significativas tras el recuento celular, siendo el valor 
de p = 0,781 en el pre-lavado y p= 0,454 en el post-lavado. 
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Ante este hecho, coincidimos con Morán Cortés et al. en que los estu-
diantes son conocedores de la técnica. Afirmación que corroboramos ya que 
cuando comparamos los grupos casos y control no encontramos diferencias 
significativas entre ambos grupos que indiquen que uno realice mejor hi-
giene que otro al reforzar su práctica con ayuda de la infografía. Los resulta-
dos obtenidos fueron p=0,781 en el pre-lavado y p=0,454 en el post-lavado 
(Cortés, J. F. M., 2014).

debemos tener en cuenta que los estudiantes participantes en este ta-
ller pertenecen al último curso del grado, por lo que relacionamos el hecho 
de que no haya diferencia entre ambos grupos con el conocimiento adqui-
rido a lo largo de los 4 años de carrera. A pesar de esto, discrepamos con 
la afirmación del mismo de que terminan la carrera sabiendo realizar una 
buena higiene de manos, puesto que como hemos comentado anteriormen-
te, tras el post-lavado verificamos la acción de la técnica (p=0,0001) pero si-
guen apareciendo unidades celulares, lo que indica que hubo partes donde 
no se aplicó la solución hidroalcohólica (Cortés, J. F. M., 2014).

Referente a la edad, obtenemos una correlación inversamente propor-
cional, es decir, a más edad menor es el número de colonias bacterianas 
encontradas en el post-lavado. de aquí podríamos deducir que existe una 
mayor implicación o compromiso con la realización de una correcta higiene 
manos en las personas conformen cumplen años. no obstante, Tarek Amin 
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et al, muestra en su estudio que la edad no es un factor que influya en los 
conocimientos y en la realización de una correcta higiene de manos (Amin, 
T, et al, 2009). Por lo tanto, no contamos con evidencia científica para con-
trastar esta idea.

Los talleres prácticos impartidos a los estudiantes son acogidos con 
bastante agrado e interés entre estos. La mayoría de los estudiantes opi-
nan que son bastantes necesarios para su futuro profesional (Elola-Vicente, 
P,et.al,2008) (Gómez, M. L. C2017). Corroboramos esto con los resultados 
de satisfacción obtenidos en nuestro taller, donde todos, sin hacer distin-
ción de sexo ni edad, dan una valoración bastante elevada con una puntua-
ción media entre 9 y 10 sobre 10. Resaltando que obtenemos una diferencia 
significativa en todos los ítems, menos en los relacionados con la metodo-
logía, lo que significa que los estudiantes que reforzaron la práctica con la 
visualización de la infografía (grupo caso) dan una valoración más elevada 
en todos los ítems menos en aquellos referidos al método llevado a cabo 
durante el taller. No tenemos datos suficientes, pero sería interesante es-
tudiar si al visualizar la infografía le dan más validez al taller y les resulta 
más útil para su futuro profesional al refrescar los pasos para una correcta 
higiene de manos.

LIMITACIONES Y CONCLUSIONES

A la hora de recoger la muestra nos hemos encontrado con varios ses-
gos que han podido perjudicar los resultados obtenidos. Tales como que 
algunas placas pudiesen estar mal realizadas por no llevar a cabo el proce-
dimiento de recogida de muestra correctamente por la falta de práctica del 
alumnado participante, añadiendo además que determinadas placas se en-
contraban contaminadas antes del procedimiento de recogida de muestra. 

Queremos resaltar también que la muestra solo ha sido recogida en la 
mano no dominante, además resulta relevante valorar el uso de mascarillas 
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o pantallas faciales en la realización de talleres similares al nuestro, para 
reducir al máximo el riesgo de infección por bacterias bucales.

Por último, otro sesgo encontrado fue la imposibilidad de asistir al ta-
ller de todo el alumnado matriculado en el Practicum C, por lo que la mues-
tra se ha visto reducida. 

Aunque actualmente estamos viviendo una gran amenaza para la sa-
lud pública debido a la pandemia ocasionada por el COVId-19, queremos 
señalar que la recogida de la muestra se llevó a cabo semanas antes del auge 
de la emergencia sanitaria, es decir, los estudiantes no estaban influencia-
dos por la pandemia por lo que la muestra no se encuentra sesgada en este 
sentido, ya que sin estar en tiempos de coronavirus el alumnado valoró 
positivamente la actividad. no obstante, creemos que sería interesante rea-
lizar el mismo taller o similar una vez finalizada este periodo y así compa-
rar los resultados y ver si ha aumentado el interés o mejorado la práctica 
realizada por los participantes. 

una vez obtenidos los resultados, queremos resaltar la importancia de 
realizar más talleres como el nuestro o similares, con el objetivo de reforzar 
las técnicas de higiene de manos, así como de inculcar este hábito en la vida 
profesional de nuestros futuros sanitarios. Así mismo, para aumentar la ad-
herencia a la higiene de manos de los ya profesionales de la salud, adquiere 
gran importancia la formación continuada. Ambos, con el objetivo de dis-
minuir las In y mejorar con el tiempo la calidad asistencial.  
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 SARS- CoV-2, 
es una enfermedad que se identificó por primera vez en la población de 
Wuhan, China, expandiéndose posteriormente por todos los países del 
mundo. Los procedimientos clave en el diagnóstico de la enfermedad no 
solamente son las pruebas de laboratorio, sino también la obtención de una 
buena toma de muestra al paciente. de esta forma se contribuye a la conser-
vación de la muestra y a la fiabilidad del resultado final. En este sentido, los 
errores de diagnóstico debidos a incorrectos procedimientos preanalíticos, 
pueden ocurrir en los laboratorios clínicos, sobre todo cuando el personal 
está sometido a entregar resultados bajo alta presión laboral, debido al cre-
cimiento exponencial de casos positivos a SARS-CoV-2.

PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2, pruebas diagnósticas,
 covid19, pruebas de laboratorio. 

METODOLOGÍA

Revisión y Búsqueda bibliográfica de la literatura relacionada con la 
enfermedad covid19 SARS CoV-2 posterior al año 2019, tanto en el idioma 
castellano como en inglés, consultando las bases de datos dialnet, Scielo, y 
Sciencedirect así como, revistas y publicaciones científicas como LitCovid, 
Pubmed, Cuiden.
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OBJETIVOS

Generales:
• Conocer las diferentes pruebas de laboratorio existentes para la 

detección de la enfermedad Específicos:
• Identificar qué Pruebas de laboratorio son específicas para el diag-

nóstico de COVId19
• Saber la especificidad y sensibilidad de cada prueba de laboratorio.

RESULTADOS

Los métodos de detección de virus respiratorios para el diagnóstico 
Covid19 SARS-CoV-2 podrían clasificarse en tres tipos de procedimientos:

1) Detección del material genético del virus (ARn contenido en la 
nucleocápside) Esta estrategia es la que usa la técnica de PCR (Reacción 
de la polimerasa en cadena). Es la técnica más utilizada en los laboratorios 
clínicos. La técnica amplifica ADN, por lo que en el caso del ARN vírico es 
necesario primero convertirlo a Adn (por transcripción inversa, RT) para 
iniciar el proceso de PCR (lo que se llama RT- PCR).

Los pasos necesarios para llevar a cabo la detección mediante test 
PCR son:

A) Colección de muestra de paciente (muestra nasofaríngea o esputo) 
mediante un bastoncillo.

B) Extracción de ARN vírico y purificación.
C) La muestra purificada se somete a transcripción reversa para obte-

ner Adn.
d) Realización de la PCR. El cóctel de reactivos donde se añade la 

muestra tratada contiene las sondas de reconocimiento con marca-
dores fluorescentes. En términos generales, se identifica como re-
sultados positivos a la presencia de ARn vírico aquellos muestras 
que resulten en una señal fluorescente por encima de un umbral 
determinado previamente y negativos aquellos con una fluorescen-
cia menor.

2) Detección del virus como entidad individual, mediante la detec-
ción de antígenos virales. se basa en la detección de las proteínas estruc-
turales como la proteína S, en caso de detección completa del virus, o la 
proteína n, para detección de partes o fragmentos del virus, mediante el 
uso de anticuerpos específicos, que las detectan cuando capturan al virus. 
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una forma de detectarlo es usar los llamados Test Rápidos de detección de 
Antígenos. Esta aproximación es sencilla, aunque muy dependiente de la 
disponibilidad de anticuerpos específicos de cuya calidad dependerá una 
mayor especificidad y sensibilidad del análisis.

Los pasos necesarios para realizar el test de detección de virus son:
A) Colección de la muestra del paciente (también en este caso muestra 

nasofaríngea por contener mayor cantidad de virus)
B) Mezcla con solución reactiva (generalmente anticuerpos específicos 

contra algún antígeno viral)
C) Transferencia directa de unas gotas de la mezcla en la tira reactiva 

y lectura de la respuesta (visual generalmente) al cabo de pocos 
minutos en la zona de captura o detección.
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3) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped 
infectado (test serológico). Se basan en la detección indirecta del virus, a 
través de los anticuerpos generados por el propio organismo de la persona 
infectada. Ante el ataque o exposición a organismos ajenos el sistema inmu-
ne humano responde desencadenando la producción de anticuerpos pro-
porcionando cierta inmunidad ante posteriores reinfecciones (similar a las 
vacunas). Además, se puede diferenciar entre distintos tipos de anticuerpos 
que se producen en las distintas etapas de la infección: inmunoglobulinas 
M (IgM) que se generan al principio, y representan un proceso de infección 
aguda, y las inmunoglobulinas G (IgG), más abundantes, indicativos de 
infección primaria o que aparecen como respuesta a la fase aguda de infec-
ciones secundarias. En definitiva, los test serológicos pueden proporcionar 
información valiosa respecto a una infección activa o a un contagio previo. 
Puede ser por tanto una herramienta de diagnóstico masivo, especialmen-
te importante en SARS-CoV-2, donde hay un número muy elevado de pa-
cientes asintomáticos y el periodo de incubación parece indicar que puede 
alargarse hasta aproximadamente 14 días antes de la aparición de síntomas. 
En estos test, se pone en contacto el suero del paciente con los antígenos del 
virus de manera que la presencia de anticuerpos en el suero es detectada.

Los pasos necesarios a llevar a cabo en los test serológicos son:
A) Colección de muestra de paciente mediante extracción de sangre
B) Transferencia directa al test (que contiene antígenos del virus) y lec-

tura de la respuesta (visual generalmente) al cabo de pocos minutos 
en la zona de captura o detección.

1) Ventajas de la técnica PCR:
• Técnica bien establecida, comercializada por multitud de compañías.
• Fácilmente adaptable a tantas secuencias diana como sea necesa-

rio en un tiempo relativamente corto, una vez se conoce la secuen-
cia genómica a detectar.

• Producción fácilmente escalable a millares de kits de detección 
(cócteles de reactivos conteniendo las ondas de reconocimiento).
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• Elevada especificidad, debido a la elección precisa de zonas del ge-
noma exclusivas de la diana a detectar. Elevada sensibilidad debido 
al proceso inherente de amplificación exponencial.

2) Ventajas de los ensayos de test rápidos para la detección del
     virus entero:

• Rapidez en la obtención de resultados (entre 5-15 minutos entre la 
toma de muestra y la lectura de resultados)

• Bajo coste y producción masiva
• Es una técnica bien establecida, que comercializan multitud de 

compañías para otras aplicaciones. Si se dispone de los reactivos 
(anticuerpos) la técnica es fácilmente adaptable, por ejemplo, si se 
ha desarrollado previamente para virus similares.

• Puede ser utilizada directamente en el sitio de toma de muestra, 
no requiere de instrumentación compleja externa, y no requiere 
de personal especializado para su análisis ni para la lectura de 
resultados.

• Con una sensibilidad adecuada, la técnica puede teóricamente 
diagnosticar la enfermedad desde el primer día en el que el virus 
está presente en el organismo.

3) Ventajas de los test serológicos en tira reactiva:
• Rapidez (entre 5-15 min entre extracción de muestras y resultados).
• Muestra de sangre capilar, lo que implica extracción sencilla míni-

mamente invasiva. Muestras con baja o nula carga viral y por tanto 
no infecciosas (no se espera presencia del virus en estas muestras).

• Es una técnica bien establecida y adaptable a diferentes formatos 
de diagnóstico una vez se dispone de los antígenos más adecua-
dos para preparar los test.

• Producción masiva y posiblemente de bajo coste (alrededor de 10-
20€ por test).

• Puede ser utilizada directamente en el sitio de toma de muestra, 
no requiere de instrumentación compleja externa, y no requiere 
de personal especializado para su análisis ni para la lectura de los 
resultados.
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FUTURA LINEA DE INVESTIGACIÓN

Proyecto CoNVat

Pondrá a punto una nueva plataforma biosensora basada en nanotec-
nología óptica para proporcionar un diagnóstico de COVId-19 preciso, de 
forma rápida y sin necesidad de instrumentación compleja y laboratorios 
clínicos centralizados.

La tecnología sensora desarrollada por el ICn2 consiste en un micro-
chip con guías de onda interferométricas, ofreciendo la más alta sensibili-
dad, pudiendo fabricarse a gran escala mediante técnicas de microelectró-
nica convencional. Estos microchips permiten la detección y cuantificación 
de moléculas o virus en un solo paso, sin necesidad de amplificación pre-
via o posterior, por lo que el análisis completo puede realizarse en menos 
de 30 minutos.

En el proyecto se abordarán dos estrategias principales para el diag-
nóstico de COVId19:

1) detección directa del virus entero: mediante anticuerpos específi-
cos unidos a la superficie sensora, se capturan entidades enteras del SARS-
CoV-2 (por interacción con la proteína S) La unión del virus al sensor se 
monitoriza en tiempo real (10- 20 min), proporcionando una respuesta di-
rectamente proporcional a la cantidad de virus presente en la muestra, que 
puede ser fluido nasofaríngeo, saliva, o cualquier otro fluido de interés. 
Este ensayo permitirá no solo dar una respuesta diagnóstica rápida a la 
infección, sino también la cuantificación de la carga viral.

2) Identificación del ARN viral: mediante sondas de Adn complemen-
tarias a secuencias específicas del ARN viral, se detecta e identifica la pre-
sencia de SARSCoV-2, por hibridación selectiva con el material genómico 
del virus. Este ensayo genómico no necesita de procesos de amplificación 
por PCR, gracias a la elevada sensibilidad del biosensor, pudiendo dar re-
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sultados en 20-30 minutos. Además, se puede extender el ensayo a la rea-
lización de varios test simultáneos en el mismo chip (multiplexado) para 
poder distinguir en un mismo análisis qué tipo de virus contiene la muestra 
(diferencias entre varios tipos de coronavirus, virus de la gripe, etc.).

CONCLUSIONES

La investigación diaria llevada a cabo por científicos, hace que facilite 
el trabajo al personal sanitario adquiriendo un mayor conocimiento en 
el modo de actuación del virus y, por tanto, facilita la forma de trabajar 
tanto en la recogida de muestras, así como, en la rapidez de detección en 
las pruebas de laboratorio. La importancia de la especificad, sensibilidad 
y rapidez de las pruebas están marcando el desarrollo de nuevas técnicas 
de laboratorio.
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OXIDO NÍTRICO COMO PRECURSOR
DE NEURODEGENERACIÓN EN LESIONES PERIFÉRICAS

DE NERVIO MOTOR

Ángela Ruiz Peregrina
Germán domínguez Vías

Universidad de Granada

Introducción: El Sn está formado por motoneuronas (MnS), si el óxido 
nítrico no se encuentra en las cantidades adecuadas las afecta.

Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica sobre el NO. Comparar expe-
rimentos sobre el nO en el organismo. Analizar microimágenes antes 
y después de lesiones, también con y sin tratamiento.

Métodología y material: se ha recopilado una serie de articulos a traves de 
bases de datos. Los filtros selectivos ayudaran a la elecciyn del mate-
rial que analice que es el nO. Se analizan microimagenes de murinos 
para obtener datos concluyentes.

Resultados: se han analizado varíos articulos, obteniendo cymo actua el 
nO en los experimentos. Las microimagenes sirvieron para corroborar 
que si se utiliza un inhibidor de nOS la neurodegeneraciyn es menor.

Conclusión: el conocimiento sobre el nO en el Sn y Mns es escaso, por 
tanto, las enfermedades neurodegenerativas deberian ser investigadas 
en esta materia para realizar avances en las mismas.

Palabras clave: oxido nítrico, neurodegeneración, neuronas motoras, 
motoneuronas. 

1.   INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso (SN) esta formado por neuronas que trasmiten los 
impulsos nerviosos. En una neurona podemos observar dendritas, cuerpo 
celular y axón. Las neuronas se comúnican las unas con las otras median-
te la sinapsis. nos centraremos en las neuronas motoras, cuya localizaciyn 
es la medula espinal (negro, Yavuz, & Farina, 2016).
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Para que los estimulos nerviosos sucedan tiene que darse la sinapsis 
entre neuronas o entre una neurona y un órgano (Ludwing & Romero, 2015).

Las neuronas motoras (nM) se encargan del control de los movimien-
tos musculares, encontramos dos tipos:

• neuronas motoras superiores (nMS): localizadas en la corteza cere-
bral. Efectúan la transmisión nerviosa del cerebro a la medula espinal.

• neuronas motoras inferiores (nMI): elaboran la transmisión nerviosa 
desde la medula espinal a los músculos, los cuales se encargan de 
realizar la acción. Las nMI se encuentran en el asta anterior de la 
medula espinal.

En la medula espinal se han localizado tres motoneuronas (Mns) 
diferentes:

1. Primer tipo: Se diferencia por ser de mayor tamaño y sus axones se 
encuentran mielinizados.

2. Segundo tipo: Mns de tamaño intermedio, unidas directamente a las 
fibras musculares.

3. Tercer tipo: caracterizadas por ser las mas pequeñas, al igual que su 
axón. La principal diferencia es que no están en contacto ni con las 
fibras musculares ni las fibras sensoriales, llevan a cabo el arco reflejo 
(Lennart,1995).

1.2 Degeneración neuronal

La muerte celular puede acontecer de dos métodos diferentes, apoptó-
sis o necrosis:

• Apoptósis: La apoptósis sucede de forma fisiológica. No produce infla-
mación y en el Sn afecta aglomerando la cromatina alrededor del nú-
cleo, dividiendo las células y en la conservación de membranas. Esta 
muerte es mas restringida en el Sn, aunque puede ser esencial en en-
fermedades crónicas o agudas. (Tapia, 1998; Becerra & Pimienta, 2009).

• necrosis: La necrosis produce aglomeración de la cromatina, rotura 
de membranas, vacuolización y lisis celular. Este modelo de muerte 
celular ocurre en el Sn en la mayoría de las infecciones,accidentes 
vasculares, deterioros por neurotoxinas, epilepsia y lesiones o trau-
mas en nerviosperiféricos (C, Froissar, dauzac, & Monet, 2002). Los 
mecanismos celulares que destacan en la necrosis son:

• Edema celular.



99INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

• Aumento de la excitación neuronal, produciendo excitotoxicidad.
• Estrés oxidativo

En la neurodegeneración la muerte celular es una combinación de am-
bos, destacando el estrés oxidativo y la excitotoxicidad a causa de una hi-
perexitación neuronal (Tapia, 1998; Súnico et al., 2008; Moreno, Súnico, & 
González, 2011; González & Moreno, 2014).

1.3 Lesión de un nervio motor como modelo de estudio
      de degeneración neuronal

Los nervios periféricos son haces de axones (denominadas fibras ner-
viosas, que pueden ser mielínicas o amielínicas), cada uno de los cuales 
esta envuelto por células de Schwann y por tejido conectivo. Cuando varios 
axones son envueltos a la vez por una célula de Schwann, la fibra nerviosa 
se denomina amielinica (en general con axones de pequeño calibre). Sin em-
bargo, en la mayor parte de los casos, una célula de Schwann que rodea con 
múltiples envueltas de su membrana plasmática a un único axón, forma 
fibras nerviosas mielínicas o mielinizadas.

Cada una de las fibras nerviosas, esta rodeada de una fina capa de te-
jido conjuntivo, endoneuro. Ambos se unen formando un fascículo rodeado 
de un tejido conectivo denso y fuerte, perineuro. una tercera capa de tejido 
conectivo denso, epineuro, une y rodea los fascículos formando el nervio.

En la lesión de los nervios se produce la degeneración walleriana 
(dumontier et al., 2002) la cual se ve activada por las señales intraneurales. 
Este es un proceso que implica la degradación de los axones lesionados y 
disgregación de la mielina, conlleva un aumento de las células de Schwann 
y macrófagos desplazados hacia el cuerpo neuronal, eliminando sus restos 
y la mielina. Este proceso tiene como finalidad buscar un ambiente óptimo 
que ayude el crecimiento de los axones que han sido lesionados.

1.3.1 Tipos de lesiones traumáticas en nervios periféricos

Tipos de lesiones, desde compresiones y estiramientos hasta graves la-
ceraciones (dahlin & Wiberg, 2017).

• Las lesiones por estiramientos son bastante frecuentes. Los nervios 
tienen cierta elasticidad gracias al colágeno que poseen, pero si se su-
pera esa elasticidad se produce discontinuidad de las fibras nerviosas.

• La lesión por compresión nerviosa también es común. Pero hay que 
destacar las neuropatías en las cuales no se producen fracturas neuro-
nales. La actividad motora y sensorial puede verse afectadas en su to-
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talidad y, aunque no se conoce exactamente su etiología, se sospecha 
que es a causa de una isquemia junto a compresión mecánica. En este 
tipo de lesión se suele producir una deformación mecánica, que será 
considerada como el primer mecanismo de lesión por compresión, 
dando lugar a una neurapraxia o axonotmesis.

• Las lesiones iatrogénicas. La lesión puede ser a causa de una inyec-
ción en el interior del nervio. El nivel de afectación se vera influen-
ciado por el liquido inyectado y el medio donde haya sido disuelto el 
principio activo de la sustancia.

1.3.2 Clasificacion de lesiones del nervio
La primera distribución de las lesiones nerviosas fue creada por Seddon 

(Seddon, 1943) que las clasificó en tres grados.
• Neuroapraxia: las células de Schwann es lo único que se encuentra 

afectado (dahlin & Wiberg,2017). A consecuencia de esto hay un blo-
queo local en la trasmisión del impulso debido a la desmielinazación 
de algunas fibras. No hay perdida funcional porque el nervio se en-
contrara intacto una vez se haya restituido la mielina afectada.

• Axonotmesis: en esta lesión tiene lugar la degeneración walleriana. 
Aquí el axón si se ve afectado, aunque los tubos endoneurales se en-
cuentren intactos. La rapidez con la que se restablezca la funcionali-
dad del nervio depende del tiempo necesario para la regeneración del 
axón y su conectividad a los órganos.

• Neurotmesis: es el mas afectado puesto que todas las estructuras in-
ternas del nervio se encuentran dañadas. Aquí no sucede la regenera-
ción de forma espontanea, se necesita recurrir a la cirugía para recu-
perar la funcionalidad.

1.3.3 Neurotmesis de nervios motores como modelo de muerte de mo-
toneuronas por excitotoxicidad

En la muerte por la excitotoxicidad se ve implicado el neurotransmi-
sor glutamato. La hiperactivación de los canales de glutamato fomenta la 
muerte celular (Castillo, 2009). La variabilidad del glutamato influye en la 
homeostásis del calcio (Ca2+), siendo alterada, obteniéndose neuroinflama-
ción y estrés oxidativo (Binvigant & Olloquequi, 2020).

Lo que sucede cuando hay un aumento de la excitación es que hay una 
elevación de los iones de Ca2+. Estos iones excesivos quedan atrapados en 
la matriz mitocondrial, lo que conlleva a una disminuciyn de la eficaciame-
tabólica, la formación y liberación de radicales libres. Entre estos radicales 
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libres destaca el óxido nítrico (nO) que ayuda en el proceso de liberación 
de partículas de glutamato de las neuronas presinapticas, contribuyendo a 
la excitotoxicidad (Lorigados et al., 2013).

1.4 Oxido nítrico (NO)
Es una molécula gaseosa pequeña, dulce e incolora. Es esencial en el 

organismo debido a su intervención en producir señales intracelulares y su 
participación en el equilibrio del organismo (Cuellar et al., 2010).  El nO se 
forma por la unión de un átomo de oxígeno (O2) junto a uno de nitrógeno 
(n2). Esta molécula gaseosa es liposoluble y destaca por su difusión entre 
en las membranas celulares (Rodríguez, 2014).

La formación del nO puede suceder de métodos diferentes, por ejem-
plo L-arginina:

• L-arginina es un aminoacido que junto con nOS da lugar a la for-
mación de nO. necesita lacolaboración nAdPH que actuará como 
un  reductor y de cofactores: FAd, FMn, tetrahidrobiopterina (H4B) 
y hierro protoporfirina IX (hemo), todos ellos dependientes de Ca2+

Si la molécula de nO se encuentra en exceso puede provocar un fallo 
en el organismo e incluso poner en riesgo la vida.

El NO influye en el organismo con funciones muy diferentes. Tiene 
especial importancia en procesos fisiológicos y patológicos. En el sistema 
circulatorio actúa como un vasodilatador, se usa por ejemplo en anginas de 
pecho e infartos en forma de nitroglicerina. Influyen en la regulación de los 
esfínteres del sistema gastrointestinal relajando el músculo liso. A nivel del 
Sn actúa como un neurotransmisor y también en la memoria (Vives, 2018; 
diaz et al., 2009).

Hay que destacar que altos niveles de esta molécula son tóxicos. Ciertos 
estudios han revelado que el estrés oxidativo que se produce a nivel del Sn 
hace aumentar la producción de nO participando de este modo en la muer-
te neuronal y siendo posiblemente participe de enfermedades tales como el 
Parkinson, Alzheimer o Esclerosis Lateral Amiotryfica (ELA) (Sanchez et al., 
2004). En laboratorio se ha demostrado que un aumento de la excitabilidad 
de Mns, como sucede por una elevación de la molécula de nO, causa la 
muerte de dichas Mns por excitotoxicidad. Esta es la causa mas común de 
muerte neuronal en enfermedades neurodegenerativas (dominguez, 2012).

Objetivo general
1. Ejecutar una búsqueda exhaustiva de información publicada sobre 

el nO y su implicación en la degeneración de las Mns por lesiones nervio-
sas periféricas.
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Objetivos especificos

1. Realizar un trabajo de investigación basado en analizar distintos ar-
ticulos sobre experimentos de muerte en Mns y su relación con el nO.

2. Contabilizar la supervivencia de Mns, tras la obtención de microfo-
tografías, mediante la reproducción de un ensayo experimental en un mo-
delo murino usando el inhibidor de la nOS, L-nAME, en una población de 
Mns tras la lesión del nervio periférico (XII) derecho.

2. MÉTODOLOGÍA Y MATERIAL

Se realizado una búsqueda de bibliografía sobre el óxido nítrico y se 
han revisado artículos de ensayos clínicos sobre el mismo. El objetivo es 
conocer de qué modo se estudiado del óxido nítrico en los experimentos y 
como actúa a nivel de lesiones nerviosas. Algunos de los estudios se enfo-
can en el tratamiento.

La búsqueda se realizó con diferentes bases de datos. Se han utilizado 
palabras clave, descriptores, operadores booleanos y distintas conjunciones 
de búsqueda.

La selección de los artículos ha llevado el siguiente orden: introducir 
los descriptores, elegir artículos por título y seguidamente por su resumen. 
Los artículos no debían de llevar más de 10 años publicados para que la 
bibliografía fuese reciente.

Análisis de imagen de la degeneración de MNs por NO

Este estudio consiste en analizar imágenes de la lesión de Mns del 
núcleo hipogloso (Hn) corroborando los datos encontrados. Las imáge-
nes han sido obtenidas en el laboratorio del dr. Moreno-López (unidad de 
Fisiología, Facultad de Medicina de la universidad de Cádiz).

Se han analizado dos grupos (n= 3/grupo), ambas realizadas sobre ra-
tones. En el primer grupo de este proyecto se analiza la supervivencia de 
Mns que hay en el Hn tras la lesión. En la segunda se lleva a cabo el mis-
mo procedimiento, pero usando como tratamiento un inhibidor de la nOS 
(L-nAME). Como control se usa el lado izquierdo del Hn no lesionado. El 
análisis estadístico se lleva a cabo con el software SigmaPlot 11.0., a través 
de la prueba T-Student para comparar la media de dos grupos indepen-
dientes (paramétrico). Resultados con p-valor <0,05 son significativos.
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3. RESULTADOS

3.1. Resultados sistemáticos del no y de los ensayos preclínicos
       y clínicos realizados

MOdO dE ACCIÓn
N(G)-monometil-L-arginina (L-NNMA) combinándolo con an-
tagonistas de receptores muscarínicos de atropina y 5-HT3. 

OBJETIVO
Estudiar la inhibición de nO del complejo motor migratorio (CMM).

dISEÑO dE ESTudIO
Se realizó un estudio con 26 hombres a los que se les practicó una mano-
metría antroduodenojejunal en el periodo de 8 h. Esto se llevó a cabo con 
soluciones salinas o inhibidores de nOS. 

RESuLTAdOS
La fase III del CMM queda suprimida por el nO. 

TíTuLO
nitric Oxide Regulation of Migrating Motor Complex: Randomized Trial 
of N(G)-monomethyl-L-arginine Effects in Relation to Muscarinic and 
Serotonergic Receptor Blockade. 

AuTOR
Halim el al., 2015.

MOdO dE ACCIÓn
Aumento del bloqueador del NO sintasa.

OBJETIVO
Evaluar si el eNOS influye en la regulación de la motilidad esofágica.

dISEÑO dE ESTudIO
Ocho varones presentados de forma voluntaria con los que se estudia con 
placebo el aumento del inhibidor L-nMMA en el peristaltismo del esófa-
go, esto fue valorado con un catéter electrónico de tres canales. En el es-
tudio también se tomó la presión arterial en intervalos de 5 minutos. 

RESuLTAdOS
Se obtuvo que las contracciones eran de menor tiempo y mayor velo-
cidad de propagación, aunque no variaban en amplitud. Por tanto, se 
obtiene que el eNOS (endógeno) influye en la regulación de la motilidad 
esofágica. 

TíTuLO
Endogenous nitric Oxide in the Control of Esophageal Motility un Hu-
mans.

AuTOR
Kontur et al., 1997.
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MOdO dE ACCIÓn
Administrar adenovirales los cuales controlan la expresión de 
un mutante de carácter negativo para eNOS o una proteína de-
nominada fluorescente verde mejorada. 

OBJETIVO
Conocer y estudiar cuales son los reguladores negativos que  influyen 
en la diferenciación para las células de Schwann. de este modo la recu-
peración de las neuropatías periféricas adquiridas sería más rápida.

dISEÑO dE ESTudIO
nO producido por el enOS  es uno de los factores  que  ralentiza la recu-
peración. Por tanto, este estudio consiste en administrar los adenovirales 
en el muñón justo después del aplastamiento en el nervio XII. 

RESuLTAdOS
Se ha llegado a la conclusión de que el nO endotelial es un mutante 
negativo en la diferenciación de las células de Schwann pero que no  in-
fluye en la proliferación de estas.

TíTuLO
Evidence for endotelial nitric oxide as negative regulator of Schwann cell 
dedifferentiation after peripheral nerve injury. 

AuTOR
Sunico & Moreno, 2010.

MOdO dE ACCIÓn
Inhibición crónica de la vía neuronal NO/cGMP.

OBJETIVO
Estudiar si aumenta de la excitabilidad intrínseca por las corrientes de 
k+ en reposo o “fugan” a causa de una producción crónica de nO en 
neuronas dañadas.

dISEÑO dE ESTudIO
Se llevó a cabo con ratas macho adultas. Fueron anestesiadas y se les dañó 
el nervio hipoglosal (XIIth) con unas pinzas durante 30s. Se les administró 
de forma diaria un inhibidor de nOS, éster metílico de n-nitro-l-arginina 
para ver de este modo como influye en las lesiones motoneuronales la vía
nO/cGMP. 

RESuLTAdOS
Tras pasar 7 días de la lesión del nervio se observó un aumento de nO 
en el lado del nervio lesionado, cuya forma reguladora era la nOS-I. Se 
concluye que después de la lesión del nervio se  expresan  las moléculas 
necesarias para la acción de la vía nO/cGMP. 

TíTuLO
Inhibition of Resting Poassium Conductances by Long-Term Activation 
of the nO/cGMP/Prote in Kinase G Pathway: A new Mechanism Reg-
ulating neuronl Excitability.

AuTOR
González et al., 2007.
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MOdO dE ACCIÓn
Expresión del nNOS en las motoneuronas. 

OBJETIVO
Estudiar el mecanismo de la degeneración de Mns.

dISEÑO dE ESTudIO
El estudio se realiza en ratas adultas. En ellas se afecta el plexo braquial 
unas veces mediante (Ax), avulsión (Av) o preaxotomía más avulsión 
secundaria (Ax + Av). En la Ax no se obtuvo expresión del nnOS en 
motoneuronas. La inducción de nnOS sufre un desplazamiento hacia la 
izquierda en Ax + Av si la comparamos solo con la Av.

RESuLTAdOS
La molécula de nnOS en las Mns no se relaciona con su superviviencia.
En lesiones por avulsión pueden influir en la degeneración de MNs la 
diafonía de c-jun y nnOS. Además, se concluye  el nnOS como predictor 
del comienzo de la nuerodegeneración.

TíTuLO
Differences in C-Jun and nNOS Expression Levels in Motoneurons Fol-
lowing Different  Kinds of Axonal Injury in Adult Rats.

AuTOR
Zhou et al., 2008.

MOdO dE ACCIÓn
Ax de motoneuronas.

OBJETIVO
Analizar qué sucede tras lesiones nerviosas con los mecanismos de plas-
ticidad central.

dISEÑO dE ESTudIO
Se realiza un estudio en el cual se observa y estudia la plasticidad. Cuan-
do se produce una ax en motoneuronas somáticas se producen cambios 
en el SnC respecto a la plasticidad viéndose afectadas las Mna, la entra-
da de la señal sináptica y las células que forman la glía. Estos cambios 
derivan en una reprogramación genética y mecanismos biosintéticos para 
que se produzca el rebrote axonal causando así un fenotipo diferente. 

RESuLTAdOS
Se concluye con la identificación del NO como una molécula que au-
menta la excitabilidad de forma intrínseca y de inducción a eliminar la 
sinapsis después de que se produzca un daño en los axones de nervios 
motores.

TíTuLO
Retrograde response in axotomized motoneurons: nitric oxide as a key 
player in triggering reversion toward a dedifferentiated phenotype.

AuTOR
González & Moreno., 2014.
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MOdO dE ACCIÓn
Melatonina inyectada por vía intraperitoneal. 

OBJETIVO
Comprobar si la melatonina mantiene el efecto antioxidante del supe-
róxido dismutasa (SOd), implicado en la regulación redox del estrés 
oxidativo.

dISEÑO dE ESTudIO
El experimento se realiza con ratas adultas que sufren una transección en 
el nervio hipogloso. Se le inyecta melatonina vía intraperitoneal durante 
3, 7, 14, 30 y 60 días. Se demuestra que la melatonina ejerce su papel 
neuroprotector gracias a la nnOS y la SOd mitocondrial de manganeso 
(Mn-SOd). La recuperación que se produce en las neuronas se demues-
tra con registros electromiográficos (EMG) junto con la inmunohistoquí-
mica de colina acetiltransferasa (ChAT). Tras la inyección de melatonina 
el aumento de nnOS fue suprimido con éxito. 

RESuLTAdOS
Se concluye que la melatonina mantiene la reactividad del SOd, dismi-
nuyendo de este modo la muerte por estrés  oxidativo y pudiendo ser 
un foco terapéutico.

TíTuLO
Melatonin Preserves Superoxide dismutase Activity in Hypoglossal Mo-
toneurons of Adult Rats Following Peripheral nerve Injury. 

AuTOR
Chang et al., 2008.

Tabla 1: Resultados del nO.

3.2 Resultados análisis de imagen: supervivencia

El desarrollo del análisis de las imágenes consiste en realizar un re-
cuento de Mns del Hn. Para ello, se han utilizado dos grupos de ratones 
en las que se comparan el lado derecho (afectado) y el lado izquierdo (sano 
control). Ademas, en el primer grupo (figura 6) no se utiliza un tratamiento 
que disminuya la actividad del nOS y la producciyn de nO, sin embargo, 
en el segundo grupo se utiliza el inhibidor NOS (L-NAME) (figura 1).

El análisis estadístico de los datos obtenidos al analizar las imágenes 
tras el recuento de Mns vivas tras la lesión en Hn. Podemos observar que 
la supervivencia de las Mns tratado con L-nAME (inhibidor nOS) es ma-
yor que en los lesionados sin tratamiento (figura 2).

En definitiva, la utilización de L-NAME para inhibir la NOS tras la 
lesión del nervio, y no producir nO, constata que efectivamente aumenta 
la supervivencia de las MNs del HN (figura 3).
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Figura 1: Microfotografía del núcleo hipogloso tras la lesión del nervio XII derecho (Hn; 
40X) donde se analiza la degeneración de Mns sin inhibidor de nO. un aumento de la 
concentración de nO en el lado lesionado induce la reducción de la supervivencia en la 
población de Mns. * p-valor: <0,05; prueba estadística T-Student.

Figura 3: Microfotografía 
del núcleo hipogloso tras 
la lesión del nervio XII 
derecho (Hn; 40X) donde 
se analiza la degeneración 
de Mns del Hn sin tra-
tamiento (Sin tto.) y con 
inhibidor de nOS (L-nA-
ME; Con tto.) de la media 
y error en valores porcen-
tuales (%) en relación a su 
control (lado intacto).

Figura 2: Microfotografía del núcleo hipogloso tras la lesión del nervio XII derecho (Hn; 
40X) donde se analiza la degeneración de Mns del Hn con inhibidor de nOS (L-nAME). La 
inhibición parcial de la nOS en el lado lesionado permite que sobrevivan un considerable 
numero de Mns.
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4. DISCUSIÓN

El nO produce neurodegeneración a causa de las lesiones que se pro-
ducen en los nervios periféricos. Algunas de las lesiones pueden ser cróni-
cas, mientras que otras mediante distintos factores pueden ser revertidas. 
Se realizan distintos estudios para ver de que modo influye el NO y como 
se puede tratar.

Analizado los distintos resultados de las investigaciones se destaca 
que coinciden con los resultados obtenidos de las imágenes del laboratorio 
del dr. Moreno-López. En ambos se puede observar que, aunque el nO 
conduzca a la muerte neuronal, mejora si se utiliza tratamiento, en su ma-
yoría son inhibidores de la nOS.

El empleo de un inhibidor de la NOS (L-NAME) este trabajo confirma 
los resultados obtenidos en otros trabajos de la misma línea. Ello implica un 
conocimiento muy importante sobre el papel de la nO, ademas de mostrar 
que la presencia del nO ante una lesión fortalece la muerte progresiva de 
las Mns por una vía molecular corriente abajo que antecede a la muerte 
activado por nO (García-Morales et al., 2019). Al demostrar que L-nAME 
permite la supervivencia de la población de Mns dañadas, esta idea refor-
zaría aun mas la actuación, y comprensión, del nO sobre esa vía de muerte 
como una de las moléculas que inician o están implicadas en la neurodege-
neración progresiva de la Mn.
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LA FARMACOECONOMÍA Y EL CÁNCER

Andrea Sánchez Martín
Estudiante de Grado de Administración y Dirección de Empresas,

Facultad de Economía. Universidad de Granada.

INTRODUCCIÓN

La Economía de la Salud se define como el proceso de análisis para 
establecer de qué manera destinar medios limitados entre las diferentes po-
sibilidades disponibles para la asistencia de las enfermedades, el impulso, 
cuidado y perfeccionamiento de la salud.

El término de Economía de la Salud se encuentra entre las Ciencias 
Económicas y las Ciencias de la Salud,  adaptando la primera a esta última. 
Este introduce la forma en que son repartidos los costes, los beneficios, la 
asistencia sanitaria y los servicios relacionados con la salud, así como la 
misma, entre la población.

Ante la escasez de recursos sanitarios para cubrir todas las necesidades 
existentes, es clave saber a qué medios optar y para qué se van a destinar 
(Iñesta, 2011).

Todo lo anterior demuestra la necesidad de realizar estudios de farma-
coeconomía. Este concepto hace referencia  a la práctica de la Economía de 
la Salud en lo que concierne a la evaluación económica de los medicamen-
tos (Levy, 2015).

nos referimos a la evaluación económica como el análisis de los costes 
y beneficios generados en este caso, por el sistema sanitario. Su principal 
objetivo es medir la eficiencia del mismo.

La eficiencia en términos de Economía de la Salud, tiene como finali-
dad obtener el máximo beneficio en salud, teniendo en cuenta los medios 
de los que se dispone (Iñesta, 2011).

Este proceso resulta esencial en la elección de la farmacoterapia, pues 
ayudará a contemplar las distintas posibilidades a elegir, y seleccionar la 
que más se adecúe a los mejores resultados clínicos. La consecución de los 
mejores resultados clínicos implica una minimización de costes y una maxi-
mización del beneficio terapéutico (Levy, 2015).
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no es hasta los años 90, cuando comienzan a aparecer los primeros 
estudios encargados de realizar un comparativo coste-resultado entre los 
distintos fármacos. de esta manera, la farmacoeconomía inicia un largo ca-
mino hasta nuestros días, que hace de ella uno de los mecanismos más im-
portantes en el proceso de elección en cuanto a la asistencia farmacéutica. 

Los Estados pioneros en requerir estudios farmacoeconómicos como 
condición legal para el reembolso de nuevos medicamentos fueron Australia 
y Canadá. Hoy en día, esta obligación se lleva a cabo en seis territorios a 
nivel europeo. En estos países, es necesario realizar previamente una in-
vestigación farmacoeconómica para el establecimiento del precio, así como 
para la obtención de una subvención procedente de los fondos públicos en 
lo que se refiere a fármacos nuevos. 

En España, este procedimiento ha sido incorporado recientemente. 
Se lleva a cabo de forma conjunta por la Agencia del Medicamento, y la 
dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. En primer lugar, 
la Agencia del Medicamento realiza la evaluación económica del fármaco 
para su posible aprobación posterior por parte de la dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios. Lo explicado anteriormente hace que su 
aplicación sea poco eficaz en la práctica. 

En las investigaciones relativas a la farmacoeconomía, los recursos se 
miden en unidades monetarias. Por otro lado, los resultados clínicos pre-
sentan diferentes alternativas para su medición concretadas en los siguien-
tes tipos de análisis: coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad y mi-
nimización de costes. Asimismo, existe otro tipo de estudio sobre el coste de 
la enfermedad (Iñesta, 2011).

Estos términos, cobran especial importancia en enfermedades como el 
cáncer, ya que su prevalencia, incidencia y tasa de mortalidad, han sufrido 
un importante incremento en los últimos años a nivel mundial.

OBJETIVOS
Mostrar el vínculo entre el coste y el beneficio, así como la importancia 

de evaluar las alternativas terapéuticas-farmacológicas existentes para la 
eficiencia, eficacia, seguridad y calidad en el tratamiento del cáncer. 

METODOLOGÍA
Para la realización del presente trabajo se ha llevado a cabo una revi-

sión bibliográfica utilizando las palabras clave: Economía de la Salud, far-
macoeconomía, evaluación económica y cáncer.

Se ha empleado la ecuación de búsqueda “pharmacoeconomic And 
cancer” en diferentes bases de datos científicas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cáncer se encuentra entre las primeras causas de morbi-mortalidad 
a nivel mundial, alcanzando una cifra de casos nuevos diagnosticados que 
oscila alrededor de 18,1 millones en el año 2018. Se prevé que este número 
ascienda hasta 29,5 millones para el año 2040.

En España, se estipula que el número total de personas afectadas por 
cáncer en 2020 será de 277.394. Esto lo sitúa como la segunda causa de 
muerte (26,4%), después de las enfermedades cardiovasculares (28,3%).

El impacto económico del cáncer en España es aproximadamente de 
19.300 millones de euros (un 1,6% del PIB español), clasificados en costes 
médicos (48%), costes directos no médicos (12%) y costes indirectos (40%). 
Estos últimos, son entendidos como la pérdida de productividad tanto del 
paciente como de su familia. 

durante la evolución de la enfermedad, el paciente y sus familias asu-
men un 45% de los gastos derivados del desarrollo de la misma, siendo 
el resto asumido por el sistema sanitario (Asociación Española Contra el 
Cáncer, 2020). 

El tratamiento del cáncer es multidisciplinar, es decir, se combinan dis-
tintas modalidades terapéuticas con el fin de obtener el mejor resultado. 

Las principales opciones terapéuticas son: cirugía, quimioterapia y ra-
dioterapia. Estas varían en función del grado de avance de la enfermedad y 
del tipo de tumor (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020).

CONCLUSIONES

• El cáncer constituye el problema sociosanitario más grave en España.
• El impacto económico del cáncer en España abarca 19.3 millones de 

euros  (1,6 del PIB).
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• El sistema sanitario asume un 55% de los gastos derivados de un 
paciente con cáncer. 

• Los costes de las opciones de tratamiento varían en función del gra-
do de avance de la enfermedad y del tipo de tumor. 

En conjunto, el cáncer supone un importante impacto económico para 
el sistema sanitario, el paciente y las familias, por lo que resulta imprescin-
dible realizar una correcta evaluación económica respecto a la elección de la 
alternativa a elegir, valorando el coste de oportunidad en comparación con 
las opciones no elegidas, así como la eficacia y la eficiencia del tratamiento 
en cuestión.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA VÍA INTRAÓSEA
EN EMERGENCIAS RESPECTO AL ADULTO.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Cristina Sevilla Martín
Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta

RESUMEN

En esta revisión bibliográfica se desarrollan los conceptos fundamen-
tales de la vía intraósea, con el objetivo de resaltar su gran importancia en 
circunstancias vitales.

Las bases de datos más consultadas han sido MedLine, CInAHL 
y ProQuest, aunque se ha completado con cuantiosas revistas científicas 
como European Resuscitation Council y American Journal of Emergency 
Medicine, entre otras.

La vía intraósea está considerada como la segunda vía de elección en 
caso de emergencia, tras la vía intravenosa, tanto en niños como adultos.

Actualmente, se comercializan numerosos de dispositivos intraóseos, 
siendo el EZ-IO el más utilizado, insertado en la tibia proximal con mayor 
frecuencia. 

Esta vía de acceso no conlleva mayor complicación que otras vías, si se 
siguen los cuidados y medidas necesarias en su inserción y mantenimiento.

Por ello, se convierte en una medida segura y rápida en caso de emer-
gencias para evitar la muerte del paciente y favorecer su recuperación.

PALABRAS CLAVES

“Infusión intraósea”, “emergencias”, “cuidados de enfermería”, “cui-
dados críticos” y “accesos vasculares”.

INTRODUCCIÓN

En el caso de una emergencia es fundamental reducir al máximo el 
tiempo invertido en estabilizar al paciente a través de medicación y/o di-
versos fluidos.
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Hay ciertas situaciones que pueden atrasar la actuación y complicar la 
canalización de la vía intravenosa, como por ejemplo la deshidratación, un 
shock hipovolémico o la obesidad.

En estos casos, está indicada la vía intraósea como segunda elección en 
casos de emergencia. 

Consiste en introducir un catéter hasta la médula ósea donde hay ve-
nas emisarias y nutricias que comunican con la red venosa en un tiempo 
similar a la vía intravenosa.

Además, es posible canalizar esta vía tanto en niños como en adultos. 
A pesar de su gran importancia, numerosos estudios revelan el desco-

nocimiento presente en los profesionales sanitarios, sobre todo en los profe-
sionales de enfermería, a pesar de ser una de sus intervenciones.

Por ello, el objetivo de esta revisión consiste en proporcionar a los pro-
fesionales sanitarios el conocimiento necesario sobre esta técnica y dar a 
conocer su importancia en el ámbito de urgencias y emergencias.

METODOLOGÍA

Esta revisión bibliográfica se ha intentado adaptar a las características 
de una revisión sistémica , según las recomendaciones de PRISMA.

Las bases de datos donde más información se ha podido obtener han 
sido MedLine, CInAHL y ProQuest, aunque también sirvieron de apoyo 
Scielo y Scopus.

Además, se utilizaron numerosas revistas científicas de gran impor-
tancia, como American Journal of Emergency Medicine, Critical Care and 
Resuscitation y European Resuscitation Council (ERC), entre otros.

Para reducir la búsqueda, se utilizaron ciertos criterios de exclusión, 
como aquellos artículos escritos en idiomas diferentes a inglés y español, 
com más de 5 añoñs de antigüedad, estudios realizados a niños y menores 
de edad y aquellos trabajos que no presentasen el texto completo. 

Finalmente, restando aquellos estudios duplicados, los que no aporta-
ban información novedosa y tras aplicar los criterios de exclusión, quedó 
un total de 27 bibliografías que sustentan esta revisión.

RESULTADOS

En esta revisión bibliográfica se han estudiado las principales caracte-
rísticas de la vía intraósea.
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Está considerada como la vía de segunda elección en caso de emergencia, 
tras la vía intravenosa que ocupa el primer lugar, tanto en niños como adultos.

Esto se debe a la capacidad del hueso de ser una “vena no colapsable”, 
tal y como lo describió drinker en 1922 al descubrir la circulación en el in-
terior del hueso.

El hueso protege las venas emisarias y nutricias del interior, siendo 
una buena alternativa de acceso al organismo.

Su uso está indicado cuando no se logra canalizar una vía intravenosa 
tras 2-3 intentos o si trascurren más de 90 segundos y la vida del paciente 
corre peligro, debido a la rapidez en su inserción y su alta tasa de éxito en 
el primer intento (85% - 96%).

En numerosos estudios se han comparado la vía intravenosa y la vía 
intraósea, siendo realmente similares en dosis, velocidad de infusión y el 
bajo tiempo de inserción.

Además, la vía intraósea se puede insertar en múltiples lugares anató-
micos, siendo los más comunes la tuberosidad tibial y la cabeza del húmero. 
El esternón es otra zona donde podría insertarse con un dispositivo diseñado 
para ello, el dispositivo FAST, aunque existe mucha controversia por la fina 
capa medular del esternón y los grandes riesgos de sufrir una extravasación.

Además del dispositivo que ya se ha comentado, existen otros de va-
rios tipos: 

• Los dispositivos manuales: se utilizan mucho más en niños debido 
a la poca resistencia que ofrecen en comparación con el hueso del 
adulto y su fácil manejo.
Estos se utilizan aplicando fuerza sumado a rotación en sentido del 
hueso para lograr penetrarlo.
Aquí se encuentran los dispositivos tipo Cook, Jashmidi y FAST, ya 
citado anteriormente. 

• Los dispositivos de disparo: se accionan pulsando el gatillo, el cual 
dispara el catéter, implantándolo por sí mismo. 
En este caso el más conocido es la Pistola BIG.

• Los dispositivos de taladro: es el más usado y preferido para uso 
en adultos. El más conocido por excelencia es el EZ-IO. Presenta 
varias brocas de diferentes tamaños (según la edad y el grosor) que 
se adhieren al taladro y permite penetrar el catéter en el hueso.
Funciona presionando el botón que acciona el trocar, girando y pe-
netrando el hueso.
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Todos los dispositivos se deben introducir perpendicular al hueso para 
lograr una correcta inserción. Además, para intuir una buena colocación del 
catéter y saber que está dentro de la médula ósea, es posible percibir una re-
ducción brusca de la fuerza que ejerce el hueso al introducirse en la médula 
ósea esponjosa. Así mismo, también es posible intuir que se encuentra en el 
interior si aspiramos con una jeringa y extraemos sangre. 

numerosos autores advierten de la necesidad de la vía intraósea de 
añadir cierta presión para rebosar la fuerza en sentido contrario de las ve-
nas emisarias y nutricias y poder llegar en el menos tiempo posible al to-
rrente sanguíneo. 

Al igual que cualquier intervención, puede conllevar complicaciones, 
aunque son ínfimas si se llevan a cabo los cuidados correspondientes en la 
inserción y mantenimiento.

A pesar de ello, la extravasación es la complicación más frecuente (12%) 
y la osteomielitis la menos frecuente pero la más grave, pudiendo producir 
una sepsis en el paciente e incluso la muerte. 

Entre los cuidados citados, se encuentra medir la circunferencia del 
miembro afectado, para evitar la producción de un síndrome compartimental. 

Además, se debe inmovilizar la extremidad y realizar una prueba ra-
diológica que confirme la correcta inserción del catéter. 

Entre la bibliografía revisada, aconsejan no mantener la vía intraósea 
más de 24 horas, ya que los riesgos de sufrir una complicación aumentan 
exponencialmente. una vez estabilizado el paciente, se volverá a canalizar 
otro acceso al organismo del paciente para retirar la intraósea.

Se aconseja no cubrir la zona de punción para evitar la acumulación 
de bacterias y en caso de dolor o parestesias reducir el flujo y si persiste se 
deberá retirar la vía. 

Si sufriera parestesias o dolor mientras dura la infusión, se reduce la 
presión administrada y si continúa se debe extraer el catéter.

CONCLUSIÓN
Esta vía es una técnica segura y fácil de aplicar, además de conllevar 

muy pocas complicaciones, por ello es tan importante conocer los concep-
tos básicos y llevarlos a cabo cuando se requieran.

Resultaría muy interesante que se desarrollase una formación más 
avanzada en los sanitarios tanto de esta técnica como de tantas otras que no 
se llevan a cabo a diario pero que se deben conocer para poder desarrollar 
la profesión y ejercerla de la mejor manera posible.
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ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVId-19) is caused by SARS-CoV-2 which 
is part of the coronavirus family, initially considered to be responsible 
mainly for respiratory pathologies, we now understand that Coronavirus 
2019 disease (COVId- 19) also involves many other organs, including the 
central and peripheral nervous system. neurological symptoms have been 
described in patients with COVId-19, such as headaches, as well as cas-
es of encephalopathy, encephalitis, necrotizing hemorrhagic encephalopa-
thy, odor and taste disturbances and Guillain-Barré syndrome, associated 
with infection with SARS-CoV-2. As the pandemic continues, we expect the 
spectrum of neurological presentation to broaden. It will be important to 
delineate the full clinical range of emerging neurological diseases linked to 
COVId-19..

kEY wORDS

COVId-19, SARS-CoV-2, respiratory pathologies, nervous system, 
neurological diseases.

INTRODUCTION

The new virus known as COVId-19 has been found in the Chinese city 
of Wuhan. Initially was a local epidemic, which later evolved into a global 
pandemic with uncertain and tragic consequences, especially in elderly or 
critically ill patients who constitute the most vulnerable population group.

The World Health Organization (WHO) declared the epidemic as a 
public health emergency of international concern on January 30, 2020, and 
then as a global pandemic [1]. As of June 29, 2020, the total number of pos-
itive COVId-19 cases recorded worldwide is 12,552,765 cases and 561,617 
deaths [2].
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In February 2020, an official taxonomic name was established for the 
new virus: “coronavirus (CoV) type 2 associated with severe acute respira-
tory syndrome (SARS)” ‘(SARS-CoV-2), and the disease it causes is called 
COVId-19 (2019 coronavirus disease). It was called SARS-CoV type 2 be-
cause of the genetic similarities that present with the first SARS-COV that 
was detected in Guangdong, southeast China, and caused a pandemic be-
tween 2002 and 2003.

COVID-19 belongs to the family of Coronaviruses, which were first 
identified in humans in 1965 in a patient with an upper respiratory infec-
tion (McIntosh 1985). Currently, at least six human coronaviruses are rec-
ognized, including SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV, HcoV-OC43, 
HCoV-229E, HCoV-nL-63 and HCoV- HKu1 [3].

Coronaviruses are generally spherical or oval shaped viruses with an 
average diameter of 100 nm. Large spikes of viral membrane glycoproteins 
can be distinguished on their surfaces which, when observed by electron 
microscopy, appear as a crown, hence the name “Coronavirus”. CoV is a vi-
rus with a single linear strand of positive polarity RnA. Its genomic RnA is 
one of the largest RnA viral genomes with a size between 27 and 32 kb [4].

METHODS

All original articles retrieved in the PubMed/Medline and Scopus 
electronic bibliographic databases up until May 30, 2020, were analysed. 
The bibliographic searches were per- formed in each database in order to 
retrieve all relevant references for human studies and the following inclu-
sion criteria were applied: (1) full text in English, (2) primary articles only, 
and (3) identification of data regarding the neurological complications 
in patients with Covid-19. The title and abstract were analysed to deter-
mine which articles to include. The full text was retrieved for those that 
fulfilled the inclusion criteria. Finally, the reference lists of all the relevant 
articles were manually cross- referenced to identify any additional articles. 
The primary search terms used were “SARS-COV 2 ”, “Covid-19” And 
“neurological complications”. 

RESULTS

1.- CLINICAL MANIFESTATIONS OF COVID-19

depending on the strength of the patient’s immune system and con-
comitant comorbidities, symptoms may remain mild or lead to severe 
course and even death. Pneumonia appears to be the most common serious 
manifestation in affected patients [15-17].Thus Lymphopenia and the un-
controlled release of cytokines «cytokine storm» has also been reported in 
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some cases [18-19]. Gastrointestinal dysfunctions [21], hepatic [19, 22] and 
heart dysfunctions [23,24] appear to be less common and could be associat-
ed with a more indolent form of COVId-19. Skin manifestations associated 
with SARS-COV-2 have been reported rarely in patients, primarily mainly 
as an itchy skin [29] or urticarial rash [30-32]. 

2.- NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS AND
     COMPLICATIONS ASSOCIATED wITH TO COVID-19

As the pandemic continues, the evidence of neurological manifesta-
tions associated with SARS-CoV-2 has started to accumulate rapidly.

Headache and Myalgia
Headaches appear to be common in patients with COVId-19 [34, 35]. 

Myalgia has also been frequently reported during the infection process. 
Some patients have experienced fatigue, muscle pain, and high levels of 
muscle enzymes, which may be linked to inflammation and muscle dam-
age caused by the virus [36].

Encephalopathy
The risk of suffering from an altered mental state associated with 

COVId-19 is higher in the elderly or with previous cognitive impairment, 
as well as in those with vascular risk factors [37, 38]. 

Encephalitis
Reports of encephalitis cases with COVID-19 are rare. A first case of 

meningitis/encephalitis associated with SARS-CoV-2 was reported by 
Moriguchi et al. [41]. A second case of a 41-year-old woman who felt head-
ache, fever. neurologically, she experienced an aggravation of the encepha-
lopathy with disorientation and hallucinations. 

Acute necrotizing hemorrhagic encephalopathy
It has been reported in a 59-year-old female patient with a history of 

aplastic transfusion anemia with convulsions and reduced level of con-
sciousness. MRI on day six showed worsening brainstem inflammation 
with symmetrical hemorrhagic lesions in the thalamus, insula and medial 
region of the temporal lobes [44]. 

Cerebrovascular complications
SARS-CoV-2 causes cytokine storm syndromes, which may be one of 

the factors that cause acute cerebrovascular disease [45, 48]. In a series of 
10 cases associated with COVId-19 of Kawasaki disease-like multisystem 
inflammatory syndrome (MIS), two patients presented with meningeal 
symptoms [49].
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Odor and taste disturbances

Impaired smell was noted in 5% and taste in 6% of 214 patients hospi-
talized in Wuhan [37].

Guillain-Barré syndrome (GBS)
Toscano et al. [55] reported a series of five patients from three hospitals 

in northern Italy. The diagnostic results were generally consistent with an 
axonal variant of Guillain-Barré syndrome in three patients and with a de-
myelination process in two patients.

3.-  PATHOGENIC MECHANISMS OF NEUROLOGICAL
      COMPLICATIONS ASSOCIATED wITH COVID-19

As the pandemic continues, the evidence of neurological manifesta-
tions associated with SARS-CoV-2 has started to accumulate rapidly.

• Direct infection

 Evidence of nervous system invasion has been observed in patients with 
SARS. SARS-COV-2 RNA has been detected in the cerebrospinal fluid of 
patients with encephalitis [40,43] as well as SARS-COV-2 antigens have 
been found in postmortem brain tissue of dead SARS-CoV-2 patients [58].

 The exact way by which SARS-CoV-2 might enter the CnS is currently 
unknown. However, transynaptic transfer in the case of other viruses of 
the coronavirus family has already been documented [33]. Transport via 
olfactory neurons is one of the possible routes of entry of SARS-COV-2 
into the CnS [60].  Li et al. [33] also suggest a possible retrograde path-
way for SARS-CoV-2 through mechanoreceptors and chemoreceptors lo-
cated in the lungs and airways.

• Immune damage

 Some patients with COVID-19 have died from hyperinflammatory syn-
drome (cytokine storm) and multiorgan failure [45]. Interleukin (IL) -6, an 
important factor in the cytokine storm, is positively correlated with the 
severity of symptoms of COVId-2019 [63].

 In a mouse model of SARS, the rapid replication of SARS-CoV and the 
delay in IFN-I signaling led to an inflammatory accumulation of mono-
cyte-macrophages, resulting in high levels of pulmonary cytokines / 
chemokines and vascular leakage. associated and fatal pneumonia. This 
“cytokine storm”, in turn, was associated with a decrease in the number 
of T cells and suboptimal T cell responses to SARS-CoV infection [66].
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• Hypoxia

 Since patients with COVID-19 often suffer from severe hypoxia [67], dam-
age from hypoxia can lead to subsequent damage to the nervous system. 

 SARS-CoV-2 replicates and proliferates in pneumocytes causing diffuse 
inflammatory alveolar and interstitial exudation, edema and the forma-
tion of transparent membranes in the most severe cases [68], the gas ex-
change in the alveoli will therefore be affected very markedly causing 
hypoxia in the CnS and increasing anaerobic metabolism in the mito-
chondria of brain cells [69]. This would cause cellular and interstitial ede-
ma, ischemia and vasodilation of the cerebral circulation leading to the 
gradual deterioration of cerebral functions and the appearance of neuro-
logical complications.

CONCLUSION

The actual incidence of neurological complications associated with 
SARS-COV-2 as well as their type and severity is not yet fully understood, 
so more study and research should be done to fill the gaps in our current 
knowledge. However, early assessment of neurological symptoms and 
awareness of the management of neurological complications associated 
with SARS-CoV-2 infection is essential to improve the prognosis of critical-
ly ill patients.
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1. RESUMEN

Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se han 
producido una serie de cambios a nivel de los estudios universitarios entre 
los que destacamos las metodologías activas, donde el alumno se convierte 
en el protagonista de su propio aprendizaje (Méndez García y Trillo Alonso, 
2010). Para conocer cómo se están llevando a cabo estos cambios metodoló-
gicos en las aulas universitarias se plantea el presente estudio, cuyo objetivo 
principal es conocer cuál es la percepción que tienen los docentes de Grado 
en Enfermería sobre el nivel de implantación de las metodologías activas en 
el ámbito universitario. Se ha realizado un estudio cualitativo a través de 
la entrevista individual semiestructurada. Los resultados obtenidos revelan 
que el grado de implantación de metodologías activas en la universidad es 
bajo y para llevar a cabo estas reformas educativas, las universidades deben 
adecuar los recursos humanos, materiales y de infraestructuras. Además, el 
mayor peso de la docencia continúa recayendo sobre la lección magistral.

Palabras clave: docentes; Entrevistas; Metodologías activas; universidad.

2. ABSTRACT

With the creation of the European Higher Education Area, a series of 
changes have taken place at the level of university studies, among which 
we highlight active methodologies, where the student becomes the protag-
onist of their own learning (Méndez García y Trillo Alonso, 2010). In or-



138

der to know how these methodological changes are being carried out in 
university classrooms, the present study is proposed, the main objective 
of which is to find out what is the perception that Nursing degree teachers 
have about the level of implementation of active methodologies in the field 
academic. A qualitative study has been carried out through the semi-struc-
tured individual interview. The results obtained reveal that the degree of 
implementation of active methodologies in the university is low and to car-
ry out these educational reforms, universities must adapt human, material 
and infrastructure resources. In addition, the greatest burden of teaching 
continues to fall on the lectures.

keywords: Teachers; Interviews; Active methodologies; College.

3. INTRODUCCIÓN

Con la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
se ha impulsado un proceso de renovación pedagógica en los estudios de 
nivel superior. En este contexto, las metodologías basadas en el aprendizaje 
y desarrollo de aptitudes profesionales orientadas hacia el logro de com-
petencias ocupan un lugar muy relevante (Yániz Álvarez de Eulate, 2006; 
Zabalza, 2003), produciéndose un cambio en los roles del binomio alumno-
docente. Es decir, el alumno ya no es un sujeto pasivo (mero receptor de 
conocimiento), sino que adopta un rol activo, convirtiéndose en el prota-
gonista de su propio aprendizaje. Por su parte, el docente (que era la parte 
experta, el poseedor del conocimiento) pasará a ser el guía y el instructor de 
los alumnos para lograr el aprendizaje (García Almiñana y Amante, 2006). 

Las facultades de enfermería son las responsables de la preparación 
de los estudiantes para satisfacer las necesidades de atención a la salud de 
la sociedad contemporánea, que se encuentra en una evolución incesante 
(Greiner y Knebel, 2003). La atención a la salud es cada vez más compli-
cada, los pacientes se implican más en su autocuidado y las innovaciones 
educativas en tecnología y pedagogía han aumentado rápidamente (Oriol 
Bosch, 2010). Como consecuencia del uso de las tecnologías y los cambios 
constantes en las actuales generaciones de estudiantes, Alonso y Blázquez 
(2012) afirman que hay una obligación de plantear mecanismos y métodos 
distintos de enseñanza-aprendizaje, es decir, un proceso de renovación me-
todológica. Para lograr este proceso de renovación metodológica se hace 
necesaria la implementación de metodologías activas en la universidad, 
donde los estudiantes colaboran activamente en su proceso de aprendizaje 
(Méndez, 2008; Méndez García y Trillo Alonso, 2010).

Las metodologías activas favorecen el aprendizaje de nuevos conoci-
mientos, aumentan el rendimiento de los estudiantes y el logro de compe-
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tencias dirigidas al saber práctico, que es clave para el desempeño académi-
co y profesional de los estudiantes (Arias Gundín, 2013; Fernández March, 
2006; López López, 2008). no obstante, surge la necesidad de conocer cómo 
se están llevando a cabo las metodologías activas en las aulas universitarias 
desde la perspectiva del profesorado de grado en enfermería.

4. OBJETIVO

El objetivo principal es revisar cuál es la percepción que tienen los do-
centes de Grado en Enfermería sobre el nivel de implantación de las meto-
dologías activas en el ámbito universitario.

5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño del estudio

diseño cualitativo mediante el uso de entrevistas realizadas a docen-
tes de grado en enfermería con el objetivo de averiguar cuál es su per-
cepción sobre el nivel de implantación de las metodologías activas en el 
ámbito universitario.

La población de estudio está constituida por los docentes de Grado en 
Enfermería. La muestra de estudio la componen 7 docentes de Grado en 
Enfermería de la universidad de Granada (uGR). Para la selección de la 
muestra se llevó a cabo un muestreo por conveniencia, donde los elementos 
muestrales (docentes de grado en enfermería) se seleccionaron en base a su 
facilidad de acceso y su disponibilidad para formar parte de la muestra.

5.2. Procedimiento

A cada participante se le explicó la finalidad del trabajo, la volunta-
riedad para participar y el procedimiento a seguir. Además, se les pidió 
su consentimiento para la grabación de las entrevistas y el tratamiento de 
los datos. Para garantizar la confidencialidad de la información según la 
legislación vigente en España (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de datos de Carácter Personal) se asignó a cada entrevista un 
código compuesto por letras minúsculas que aludían al orden de participa-
ción de los docentes en las entrevistas, es decir, a (primer docente entrevis-
tado), b (segundo docente entrevistado) y así sucesivamente.

El desarrollo de la entrevista se ha realizado a través de varias fases:
• Primera fase: Redacción de las preguntas.  
• Segunda fase: Es el núcleo de la entrevista. Las entrevistas se han realiza-

do por vía telefónica debido a la situación de pandemia por covid-19 y la 
duración ha sido de 35-45 minutos.



140

• Tercera fase: Cierre de la entrevista.
• Cuarta fase: Se realiza el análisis de los datos (siguiendo la teoría funda-

mentada) a través del proceso de codificación teórica y apoyándonos en 
un software de gestión de datos cualitativos denominado nVIVO. 

6. RESULTADOS

El estudio contó con 7 participantes, 6 mujeres y 1 hombre. Trabajan 
en la universidad de Granada (Facultad de Ceuta). En cuanto a la categoría 
profesional, cuatro de ellos son profesores sustitutos interinos, un contrata-
do doctor, un profesor asociado y un ayudante doctor. Además, 5 de ellos 
poseen grado de doctor. Su experiencia en la docencia es heterogénea: 2 de 
los docentes tienen una experiencia de 1 año y medio; 3 docentes tienen 5, 
6 y 8 años de docencia; y los 2 últimos, 10 y 30 años de experiencia docente.

Los resultados se pueden agrupar en dos categorías temáticas: el grado 
de implantación de las metodologías activas en la uGR y las metodologías 
didácticas de uso preferente por los docentes. A continuación, se exponen 
los hallazgos más relevantes de cada categoría.
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• Grado de implantación de metodologías activas en la UGR
En cuanto a la percepción de los docentes sobre el estado de las refor-

mas educativas derivadas de la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que implican la implantación de las metodologías activas 
en la universidad, el 100% de los entrevistados (7) coincidían en que no se 
están implementando como debieran, sino de forma minoritaria. uno de 
los docentes declara la importancia de la motivación para la mejora en la 
docencia y un mayor tiempo de dedicación e implicación en el desarrollo 
de las metodologías activas.

Ejemplo del discurso de los entrevistados puede verse a continuación:
d. “Si, pero de forma minoritaria. Se están llevando a cabo por pocos 

docentes, que dedican mayor tiempo e implicación en las metodolo-
gías activas motivados por la mejora de la docencia”.

e. “Muy poco, se podría implementar en un 40%”
El 29% de los entrevistados sostienen que, para para poder llevar a 

cabo las metodologías activas en la universidad es necesario un equilibrio 
entre los recursos humanos, materiales y de infraestructuras, tal y como se 
aprecia en el siguiente texto: 

b. “Todavía está en curso porque las instituciones universitarias re-
quieren recursos humanos, materiales, económicos, de infraestruc-
turas etc para poder llevar a cabo las metodologías activas”. 

f. “no…se hace necesario un equilibrio entre recursos y docentes, que 
se establezca un sistema de baremos y puntos como beneficio para 
el profesorado”.

El otro 29% de los entrevistados afirman que la lección magistral es la 
que se imparte de forma mayoritaria. Ejemplo del discurso es el que sigue:

a. “Al nivel que deberían no, porque las clases magistrales son…más 
del 50% de la asignatura…están los grupos reducidos en los que se 
hacen un poco más de metodologías activas…”

c. “no… la clase magistral sigue siendo la que se implementa de forma 
mayoritaria”.

El último docente (g) realiza una aportación interesante en la que propo-
ne la creación de la figura de un asesor para ayudar y orientar a los docentes 
sobre el uso de las metodologías activas con los diferentes temarios: “Se está 
intentando…desde mi punto de vista…complicado…poco tiempo y además 
hay que tener mucha creatividad para gestionar una buena clase utilizan-
do metodologías activas… sería interesante tener asesores…que ayudaran y 
orientaron en cómo usar la metodología activa con los diferentes temarios”.
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• Metodologías didácticas de uso preferente por los docentes
Respecto a la lección magistral, el 71% (4) de los entrevistados coinci-

den en que es la metodología didáctica con la que mejor se desenvuelven 
los docentes porque requiere menos tiempo para su preparación y su im-
plementación es más fácil y cómoda. En cambio, las metodologías activas 
requieren mayor tiempo y dedicación para su elaboración y puesta en prác-
tica. Ejemplo del discurso puede verse a continuación:

a. “Si, porque la lección magistral requiere menos tiempo para su pre-
paración a diferencia de las metodologías activas, tienes que estu-
diar: cómo se preparan esos grupos…Todo eso implica tiempo”.

b. “Pienso que si, porque la lección magistral es más fácil de preparar 
y requiere menos tiempo, sin embargo, la preparación de clases con 
metodologías es más complicada…”

c. “Estoy de acuerdo, porque las clases magistrales son más fáciles de 
elaborar y requieren menos tiempo para su preparación. Además, 
son más cómodas y rutinarias porque si todos los años das la misma 
asignatura, pues ya tienes el temario elaborado y sólo tienes que 
actualizar un poco…Por otro lado, el tiempo que se dedica a la pre-
paración de una clase con metodologías activas es mucho mayor, 
porque tienes que preparar las clases en función de las necesidades 
de tus alumnos, preparar grupos de interacción…”

d. “Sí, quizás si, porque no sabe hacer otra cosa”.
f. “La clase magistral es la que mejor maneja el profesorado porque 

te la preparas una vez y si llevas años dando la misma clase, pues 
las siguientes ediciones son lo mismo…las metodologías activas 
implican una curva de aprendizaje…el tiempo de dedicación para 
prepararlas e implementarlas…mayor”.

uno de los docentes (e) sostiene que el profesorado de mayor edad se ha 
criado con la clase magistral y es por ello por lo que se desenvuelve bastante 
bien con este método. Ejemplo del discurso es el que sigue: “Para los docen-
tes de mayor edad si, porque nos hemos criado con la clase magistral. Sin em-
bargo, la gente joven, al manejarse muy bien con la tecnología, reconvierten 
la clase magistral en otras cosas, como la realidad virtual, juegos rápidos…”

El último entrevistado (g) declara que la lección magistral se incluye en 
la guía docente y por eso es preferida por los docentes, tal y como se aprecia 
en la siguiente declaración: “no es que sea el método que mejor maneja el 
profesorado, es que es el que incluye en la guía docente para después reali-
zar la evaluación mediante examen. Si no hay más metodologías activas en 
la enseñanza creo que es porque hay una barrera que todavía cuesta fran-
quear y es que no todo el mundo apoya el uso de la metodología activa…”
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7. DISCUSIÓN

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
implica un nuevo marco centrado en el estudiante y en su aprendizaje que 
ofrece nuevas oportunidades formativas. Para ello, la universidad debe 
replantear su modelo educativo promoviendo la educación activa de los 
alumnos (Bueno García et al., 2017). Sin embargo, la implantación de las 
metodologías activas se está llevando de forma paulatina en las universi-
dades (Luelmo del Castillo, 2018). Según un estudio realizado por Parra 
González et al. (2020), la implementación de estas metodologías se está lle-
vando a cabo poco a poco en las universidades debido a la incorporación de 
gente joven y formada en este tipo de métodos y en las TIC. Además, para 
implantar estas reformas educativas es necesario que los docentes se for-
men en metodologías activas y que las instituciones universitarias adecúen 
los recursos a las nuevas tecnologías (Luelmo del Castillo, 2018).

El mayor peso de la docencia se concentra en la clase magistral porque 
es más fácil de preparar y requiere menos tiempo de dedicación. Estos re-
sultados se muestran en consonancia con otro estudio, donde la clase ma-
gistral es usada por el 100% de docentes (Valdivieso Bolaños et al., 2019) y 
el argumento de los opositores a dicha metodología es que se usa más por la 
comodidad que supone para los docentes y, en especial para la institución, 
ya que se ahorran recursos al facilitar la atención a grupos numerosos de 
alumnos (Ropero, García y diez, 2013). Sin embargo, a pesar de las críticas 
a esta metodología, su empleo es primordial porque el profesorado necesita 
exponer de alguna forma la teoría que fundamenta la materia, tal y como 
lo confirma Verona (2004), al manifestar que se trata de un método bastan-
te eficaz por su facilidad para transmitir información y por su flexibilidad 
al poder combinarse con otros métodos e implementarse sin necesidad de 
medios complejos.

8. CONCLUSIONES

La implantación de las metodologías activas en la universidad se está 
desarrollando paulatinamente. Para hacer efectivas estas reformas es ne-
cesario que las instituciones universitarias adecúen los recursos humanos, 
materiales y de infraestructuras a las nuevas tecnologías, además de la ins-
trucción del profesorado universitario en la aplicación de metodologías ac-
tivas y la adaptación de la formación docente a los distintos campos del 
conocimiento, así como la combinación con otras metodologías didácticas. 
A pesar de las múltiples ventajas que las metodologías activas aportan al 
aprendizaje de los alumnos, los docentes priorizan el uso de la lección ma-
gistral tradicional porque es con la que mejor se desenvuelven.
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GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESPAÑA
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RESUMEN

La convivencia escolar, los conflictos, el acoso y la violencia han susci-
tado, en los últimos años, la realización de estudios que tratan de analizar 
las causas y consecuencias de estos hechos. En este estudio se lleva a cabo 
una investigación siguiendo un diseño de análisis descriptivo, a través de 
una metodología cuantitativa por encuesta, para analizar la gestión de la 
convivencia escolar que llevan a cabo docentes de diferentes comunida-
des y ciudades autónomas de España, pues la convivencia de un centro 
educativo dependerá en buena medida del modo en el que los docentes la 
gestionen. De esta forma, este estudio tiene como finalidad conocer cómo 
es la convivencia escolar en los centros educativos de España, analizando 
los conflictos más frecuentes y describiendo las actuaciones de los docentes 
ante los mismos. La principal conclusión que destacamos es que los conflic-
tos más frecuentes son los referentes a conductas disruptivas, y las actua-
ciones son las que utilizan como medio principal la comunicación.

Palabras clave: Actuación docente; conflictos; convivencia escolar;
                            gestión de la convivencia. 

1. INTRODUCCIÓN

Los docentes forman una parte importante en la convivencia escolar, y el 
modo en el que la gestionen puede determinar un buen clima de aula. Por ello, 
a lo largo de este trabajo, trataremos de conocer cómo se lleva a cabo la gestión 
de la convivencia escolar, pues como decía delors (1996), uno de los pilares de 
la educación es “aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás” (p. 6). 

La comunidad educativa tiene el importante papel de mantener una 
adecuada convivencia escolar, reduciendo los conflictos que pueden surgir 
y respondiendo ante aquellos de forma pacífica; y así viene establecido en 
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la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, donde el claustro tiene 
como una de sus competencias la de “proponer medidas e iniciativas que 
favorezcan la convivencia en el centro (p. 77), el alumnado tiene el deber de 
“participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar” (p.  106), y 
el consejo escolar debe “proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro” (p. 76).

Con el fin de reducir los conflictos o de planificar su resolución de for-
ma pacífica, es conveniente investigar sobre los distintos modos de gestio-
nar la convivencia escolar, cuáles son las actuaciones más frecuentes entre 
el profesorado. 

No podemos olvidar que en todo centro educativo surgen conflictos, 
ya que estos son inevitables y forman parte de la convivencia. Leiva (2009) 
define el conflicto como las situaciones en las que existe un desacuerdo en-
tre dos o más personas, mientras que Valverde (2015) añade que las per-
sonas no pueden obviar dichos conflictos, sino que son parte de la vida y 
nos forman como personas. Por ello, estos conflictos no pueden suponer un 
problema en la vida de un centro, sino que la comunidad educativa debe 
analizar los conflictos que surgen para proporcionar una respuesta adecua-
da (Abderraman-Mohamed y Parra-González, 2019), la convivencia debe 
gestionarse de la mejor manera posible para que supongan un aprendizaje 
y fomenten la competencia social del alumnado.

Los conflictos que surgen en el contexto educativo no deben conside-
rarse, por tanto, como algo negativo, sino que estos desacuerdos promue-
ven el desarrollo de la persona, nos aportan experiencias que pueden ser 
positivas si se resuelven de forma adecuada.  

Todo esto hace que, desde el ámbito escolar, se deba investigar la ges-
tión de la convivencia escolar, valorando la necesidad de implementar pro-
gramas de resolución de conflictos y enseñanza de habilidades sociales en 
el alumnado, donde los conflictos se afronten de forma positiva y satisfac-
toria, y donde se forme al alumnado para vivir en sociedad. 

Con todo ello, nos planteamos como objetivo general de investiga-
ción, conocer cómo es la convivencia escolar en los centros educativos 
de España desde el punto de vista de los docentes; estableciendo como 
objetivos específicos: 

• Analizar los conflictos más frecuentes en los centros educativos
   de España. 
• describir las actuaciones del profesorado ante los diferentes
   conflictos. 
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2. METODOLOGÍA UTILIzADA

El presente estudio se ha realizado siguiendo un diseño cuantitativo y 
de análisis descriptivo, utilizando, para la recogida de datos, el cuestiona-
rio de “valores, clima y convivencia escolar desde la perspectiva docente” 
de García-Vidal, Ortega-navas y Sola-Reche (2018). La investigación por 
encuestas nos permite “recoger opiniones, creencias o actitudes porque, si 
bien los encuestados pueden no decir lo que piensan realmente, al menos 
manifiestan lo que desean que el investigador sepa de ellos” (Buendía, 1998, 
p.120). de esta forma los cuestionarios nos permitirán obtener información 
de un gran número de sujetos. 

En este estudio se ha seleccionado como eje principal los docentes, para 
analizar la convivencia escolar desde su perspectivo. Así, han participado 
un total de 689 docentes. Se ha utilizado un muestreo no probabilístico, 
mediante una selección no aleatoria, voluntaria, de docentes de diferentes 
ciudades españolas.

del total de la muestra, un 82,9% son mujeres (n = 571) y un 17,1% son 
hombres (n = 118). En cuanto a la edad de los participantes, se han estable-
cido cuatro rangos: menores de 30 años (26%), entre 30 y 39 años (36,3%), 
entre 40 y 49 años (23,9%) y mayores de 50 (13,8%).

Como puede verse en la figura 1, también se ha analizado la etapa edu-
cativa en la que imparten docencia, un 14% ejerce en la etapa de Educación 
Infantil; un 43% lo hace en Educación Primaria; el 34% en Educación Secun-
daria o Bachillerato, y el 9% en ciclos formativos de Formación Profesional.

En cuanto al procedimiento de investigación, una vez realizado nues-
tro marco teórico, se seleccionó el cuestionario descrito anteriormente, es-
tructurándose teniendo en cuenta las dimensiones que necesitaríamos para 
nuestro estudio. 
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Tras elaborar la plantilla del cuestionario a través de la aplicación de 
“Google form”, se facilitó un enlace a diferentes grupos de profesores en las 
redes sociales de distintas ciudades españolas, garantizándoles la confiden-
cialidad y el anonimato de los cuestionarios, y comunicando a todos ellos 
el objetivo del estudio.

una vez completados los cuestionarios, introducidos en la base de da-
tos, utilizando el programa IBM SPSS Stadistics 25, se analizaron los resul-
tados obtenidos.

3. RESULTADOS

A continuación, se analizan los resultados extraídos del cuestionario. 
Se agrupan en dos bloques, los conflictos que se observan en los centros 
educativos, y las actuaciones de los docentes ante dichos conflictos. 

3.1. Conflictos en los centros educativos

En la tabla 2, podemos observar los conflictos más frecuentes que per-
ciben los docentes españoles. En una escala de 0 a 4, donde 0 corresponde a 
“nunca” y 4 es “Siempre”, podemos destacar que charlar en clase y uso de 
móviles, es uno de los conflictos más frecuentes, con una media de 2,43, es 
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decir entre a veces y casi siempre; seguido de los insultos (M = 2,25), y con 
una media inferior el retraso y demora en el inicio de las clases (M = 1,82) y 
las agresiones (M = 1,40). 

3.2. Actuaciones ante los conflictos

En general, parece que la actuación más frecuente por parte de los do-
centes es hablar a solas con el culpable del mismo, obteniendo una media 
de 3,08, es decir entre casi siempre y siempre. 

Con medias comprendidas entre a veces y casi siempre, encontramos 
las siguientes actuaciones: aprovechar el suceso para dar una lección es-
pecial (M=2,88) y hablar con la familia (M=2,73), seguida con una media 
inferior de tratar el asunto en una tutoría (M=2,45), reestructuración de la 
clase (M=2,44), confrontar a las personas implicadas (M=2,44) y resolver el 
asunto con ayuda de toda la clase (M=2,40). 

Por el contrario, las actuaciones menos frecuentes son las que implican 
la elaboración de expedientes disciplinarios, juzgados, orientadores, exper-
tos sociales, así como la expulsión del aula e ignorar lo que sucede. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados descritos en el apartado anterior nos permiten llegar 

a dos conclusiones principales relacionadas con los objetivos planteados. 
Por un lado, los conflictos referentes a charlar en clase o los insultos son los 
más frecuentes en España; los docentes perciben que éstos se producen “a 
veces” o “casi siempre” en las aulas. Sin embargo, podemos decir que no 
son frecuentes conflictos como robos, vandalismo o xenofobia.  

Por otro lado, hablar a solas con el culpable es la actuación que más pre-
domina entre los docentes, seguida de aprovechar el suceso para dar una lec-
ción especial y hablar con la familia; apareciendo la primera actuación “casi 
siempre” o “siempre”. una de las actuaciones menos frecuentes es ignorar lo 
que sucede, lo que supone que los docentes sí reaccionan ante los conflictos, 
aunque sus actuaciones pueden variar entre la utilización del diálogo, el cas-
tigo o la reestructuración del aula; siendo conveniente estudiar qué actuación 
es la que tiene consecuencias positivas en la resolución de los conflictos. 

Conforme al primer objetivo de esta investigación, analizar los con-
flictos más frecuentes en los centros educativos de España, podemos decir 
que los resultados de este estudio permiten observar que los docentes de 
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las distintas comunidades y ciudades autónomas perciben como conflictos 
frecuentes en el aula, las conductas disruptivas, aquellas que distorsionan 
e impiden un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiéndose 
que el vandalismo, los robos y la discriminación, entre otros, son conductas 
poco frecuentes que se dan en contadas ocasiones. 

En la misma línea, Hernando y Sanz (2015), estudiaron que uno de 
los conflictos más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria sería la 
violencia verbal y la intimidación psicológica, lo cual coincide con nuestros 
resultados, siendo los insultos uno de los conflictos más frecuentes.

En cuanto a las actuaciones de los docentes, y respondiendo a nuestro 
segundo objetivo, describir las actuaciones del profesorado ante los diferen-
tes conflictos, podemos destacar que suelen utilizar como medio principal 
la comunicación, hablando con el alumno a solas, con toda la clase, a través 
de las tutorías, creando situaciones que ayuden a resolver el conflicto… 
utilizando en menor medida el castigo, los partes oficiales, y no recurriendo 
casi ninguna a orientadores, autoridades o expertos sociales.  

En este caso coincidimos con Serrano y Pérez (2011), cuyos estudios 
concluyeron que medidas reeducadoras como hablar a solas con las perso-
nas implicadas son las actuaciones más usuales. 

de la misma forma, Hernando y Sanz (2015) establecen “hablar con los 
alumnos individualmente” una actuación frecuente en los docentes de Edu-
cación Secundaria. Abderrahaman-Mohamed y Parra-González (2019), mues-
tran los mismos resultados en este aspecto, concluyendo que respuestas como 
“hablar con el chico/a aparte” son frecuentes en la resolución de conflictos.

En los conflictos, la actuación de los docentes supone una parte esen-
cial, pues como decía Peñalva et al (2015), el papel del profesorado “va más 
allá de la mera transmisión de conocimientos, y se dirige hacia el logro de 
una formación integral de sus alumnos”, por lo que su estudio es impres-
cindible para conocer cuáles fomentan un clima de centro positivo.

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
debemos decir que, en este estudio descriptivo, hemos encontrado al-

gunas limitaciones, como por ejemplo la muestra no equitativa en relación a 
las distintas provincias de España, por lo que se tuvo que agrupar sus datos 
a nivel peninsular.

La gestión de la convivencia escolar parece ser parte del trabajo del 
docente. Los planes de convivencia deben establecerse en cada centro edu-
cativo; sin embargo, los modos de gestión de la convivencia pueden no ser 
adecuados con el tipo de conflicto que se dé en cada momento. 

Así, sería conveniente establecer nuevas líneas de investigación con el 
fin de establecer relaciones entre los conflictos y el clima escolar del centro, 
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valorando las actuaciones y recursos que mejoran la convivencia escolar. 
Además, sería interesante también tener en cuenta el punto de vista del 
alumnado, para conocer cómo perciben ellos la convivencia y qué herra-
mientas son las más adecuadas para mejorarla.

Sin embargo, ninguna actuación es ideal para todos los centros, ni tam-
poco para todas las aulas, y mucho menos para todos los alumnos y alum-
nas, sino que es cada docente el que debe conocer a su grupo y establecer las 
medidas que más se adecuen a sus necesidades y a cada momento concreto.

no obstante, existen determinadas actuaciones que por su naturaleza 
o por la situación por la que pasan los niños y adolescentes, pueden ser más 
beneficiosas que otras. 

de esta forma, resulta evidente que la gestión que se lleve a cabo de la 
convivencia escolar, así como las medidas de resolución de conflictos que se 
pongan en práctica, son clave para fomentar una buena convivencia escolar.
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RESUMEN

A raíz del aislamiento social experimentado a causa de la pandemia de 
la COVId-19, las universidades tuvieron que hacer frente a un gran reto, 
teniendo que pasar de la modalidad presencial a la virtual. Como conse-
cuencia,  las herramientas digitales se han convertido en un recurso impres-
cindible para responder a los procesos de enseñanza y aprendizaje en este 
difícil periodo. Este trabajo recoge algunas de las principales herramientas 
tecnopedagógicas para la optimización de estos procesos en el contexto de 
reestructuración de la realidad educativa tras la crisis sanitaria, divididas 
en dos grupos: sincrónicas y asincrónicas. A partir de la descripción de ellas 
y de su finalidad, se pretende dilucidar al cuerpo de profesorado de las 
diferentes etapas educativas de la amplia gama de oportunidades didáctica 
que residen en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
de los beneficios que pueden aportar a nuestra docencia online.

Palabras clave: Herramienta tecnopedagógica; Covid 19;
                            normalidad educativa; educación superior. 

1. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han promovi-
do grandes cambios en el sistema educativo actual (Matzumura, 2018; Gros 
y noguera, 2013) haciendo posible la utilización de nuevas metodologías y 
herramientas digitales en diferentes entornos de aprendizaje (Flores y Gar-
cía, 2017; Vidal et al., 2016).

Este uso de las TIC se ha visto incrementado a raíz del aislamiento so-
cial que tuvimos que experimentar por la pandemia de la COVId-19, en la 
que las universidades tuvieron que hacer frente a uno de los mayores retos 
hasta el momento, teniendo que pasar de la modalidad presencial a la vir-
tual de manera inminente (Roig-Vila, urrea-Solano y Merma-Molina, 2021).  
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En este tránsito de modalidad, las TIC han sido consideradas un recurso 
imprescindible para responder a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Barriga et al., 2020). Pero, el uso de herramientas digitales resulta insu-
ficiente (Garduño y Salgado, 2020), se hace necesario la incorporación de 
metodologías educativas innovadoras que fomenten la participación, moti-
vación e interacción de los estudiantes (Martín, 2020). 

de ahí parte la necesidad de que los docentes se transformen en web-
centes, en ellos está el punto de partida. un webcente es un docente tecno-
pedagógico que identifica la importancia del uso de las TIC en los procesos 
de enseñanza como un reto para favorecer los procesos de aprendizaje (Gar-
duño, 2020; Lara, de la Fuente y Veytia, 2017). En esta línea, Sebastiao et al. 
(2018) afirma que hay que centrarse en la enseñanza tecnológica e interactiva. 

 A partir de lo expuesto cabe resaltar la necesidad de adquisición de 
nuevas competencias por parte de los docentes y que la unesco recoge en 
su marco de competencias docentes en materia de TIC, donde se destaca la 
“capacidad de idear maneras innovadoras de usar la tecnología, con el fin 
de mejorar el entorno de aprendizaje y propiciar la adquisición, la profun-
dización y la creación de conocimientos” (unESCO, 2019, 19-21). Según 
Evans (2019) en una encuesta realizada con profesores de EEuu se encon-
tró que solamente el 22% se encontraba cómodo utilizando las TIC como 
recurso educativo.

Asimismo, es imprescindible que los docentes conozcan las distintas 
herramientas digitales que se están utilizando para facilitar su labor en esta 
nueva normalidad que nos ha tocado vivir, así como sus características y 
finalidades con el objetivo de que puedan hacer una selección en función de 
las características y necesidades de su alumnado.

OBJETIVO DEL TRABAJO
En base a estas ideas, el presente trabajo tiene por objetivo presentar 

un compendio de aplicaciones digitales que han servido como solución al 
conjunto de docentes que han desempeñado su labor durante este periodo 
de incertidumbre causado por la COVId-19. dentro de estas herramien-
tas digitales encontramos herramientas sincrónicas que son aquellas que 
permiten la interacción entre docente y discentes en tiempo real y;  asin-
crónicas en donde la interacción se lleva a cabo en cualquier momento. A 
continuación presentamos algunas de ellas: 

Herramientas digitales sincrónicas
• Google Meet: Aplicación más recomendada y utilizada para facilitar el 

tránsito de clases presenciales a   virtuales como consecuencia de la mo-
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dalidad de enseñanza online impuesta por la COVId-19 (Roig-Vila et al., 
2020). Este recurso es gratuito para todos los usuarios que tengan un co-
rreo gmail.  Permite agendar con anticipación las clases y el tiempo es ili-
mitado. Además, se puede compartir pantalla y proyectar vídeos. Presen-
ta la desventaja de que cuando se comparte pantalla no se puede visuali-
zar el chat por lo que el docente no puede ver lo que los alumnos escriben. 

• Zoom: el docente puede administrar la clase, compartir pantalla, admitir 
a los estudiantes sin interrumpir la sesión, los alumnos pueden levantar 
la mano y hacer preguntas en tiempo real, realizar votaciones y reali-
zar grupos de trabajo, fomentando el trabajo colaborativo (Flórez-Pabón, 
2020; Gallagher, 2020).

Herramientas digitales asincrónicas
• Google Classroom: se trata de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

que permite gestionar la docencia online de una forma sencilla y dinámi-
ca. Permite al docente organizar toda la información de la asignatura en 
módulos formativos, subir material educativo de todo tipo de naturaleza, 
configurar foros con el estudiantado o conectarlo con otras aplicaciones 
de google, como Edpuzzle, Google Calendar, Google Forms, etc (Iftakhar, 
2016). - Edpuzzle: consiste en una aplicación que permite visualizar vídeos 
tanto propios como de otros autores. A este material audiovisual se le pue-
de añadir preguntas evaluadoras para que pueda evaluarse la compren-
sión del vídeo. del mismo modo, permite establecer un control exhaustivo 
sobre qué estudiantes de la clase han visualizado el vídeo y quiénes no.

• Genially: herramienta que utiliza un recurso interactivo ofreciendo al 
alumnado la información teórica de una forma más amena, favoreciendo 
la atención y concentración y fomentando el interés por los contenidos 
del tema en cuestión (dzenskevich, 2020; Pepin et al., 2017). 

• Flipgrid: esta herramienta permite trabajar la rúbrica y enviar los comen-
tarios a los estudiantes por correo de forma inmediata. Asimismo, per-
mite enlazar el link con Google Classroom propiciando el aprendizaje 
colaborativo (Sánchez, 2020). 

• Podcast: programa de radio personalizable que se puede montar en un 
blog, página web e incluso en distintas plataformas. Se publican archi-
vos multimedia de forma periódica en vídeo o audio, los mismos que 
el usuario se puede descargar posteriormente a su difusión, de forma 
gratuita, de internet (Garduño y Salgado, 2020).

• Moodle: plataforma de aprendizaje que sirve como complemento y apoyo 
a la docencia. Se trata de un software de uso libre y código abierto (Mar-
tín, 2020).
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• Prado 2: plataforma de recursos de apoyo a la docencia en la universidad 
de Granada. El docente puede subir material, a la vez que permite la 
entrega de trabajos por parte de los estudiantes (Montes y Gea, 2015). Se 
pueden abrir foros para consultar dudas o abrir debates. 

• Hyperdocs: son materiales interactivos de enseñanza y aprendizaje crea-
dos y compartidos por educadores. Se trata de lecciones digitales que 
se presentan en documentos electrónicos o diapositivas y que incluyen 
contenidos e hipervínculos, cumplen la función de instrucción directa. 
(Carpenter, Trust & Green, 2020). Esta herramienta fomenta el trabajo co-
laborativo entre docente y estudiante. Incluye siete acciones: participar, 
explorar, explicar, aplicar, compartir, reflexionar y ampliar. 

Tan importantes como las herramientas para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, encontramos instrumentos alternativos para la 
evaluación del aprendizaje: 
• Portafolio electrónico: se trata de una selección o colección de trabajos 

académicos que los estudiantes han realizado ajustándose a un proyecto 
de trabajo dado (Barriga et al. 2020). 

• Kahoot: esta herramienta permite la evaluación de los alumnos de una 
forma amena ya que utiliza como estrategia el juego, es por ello que es 
del agrado de los alumnos. La evaluación se puede realizar de forma 
sincrónica o asincrónica. El docente puede ver los resultados de forma 
inmediata así como las cuestiones en las que los estudiantes tuvieron 
más dificultades (Maraza et al, 2019).

• Socrative: se trata de una herramienta que permite al docente hacer eva-
luaciones a través de quizzes. de esta manera, posibilita llevar una eva-
luación continua al docente conforme los estudiantes responden a las 
cuestiones. 

• Google Forms: es un software que permite la recopilación de información 
a través de encuestas, indicando la puntuación a cada pregunta.  Las 
preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Se trata de una evaluación ob-
jetiva, a la vez que permite poder comprobar los intentos por parte del 
estudiantado y la hora de entrega (Iswanti, 2020). 

CONCLUSIONES

Los recursos tecnológicos se han postulado como la principal solución 
ante la crisis sanitaria, y por ende, educativa sufrida en las diferentes etapas 
educativas a causa de la COVId-19. Ante esta situación, resulta impres-
cindible promover en el profesorado un proceso de formación inmediata 
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en esta materia, que dote de habilidades tecno-pedagógicas a la hora de 
interaccionar con los recursos digitales. Esto significa que no solamente co-
nozcan el funcionamiento de las aplicaciones digitales, sino que entiendan 
como pueden adecuarse acorde a las finalidades educativas que persiguen 
en su aula. Para ello, es necesario que se promueva activamente desde los 
diferentes centros educativos una alta formación permanente en el profeso-
rado a través de cursos de formación sobre aplicaciones concretas para que 
los docentes conozcan su funcionamiento, así como ejemplos de buenas 
prácticas sobre su funcionamiento.

En definitiva, a partir de este trabajo se pretendió presentar algunas 
de las aplicaciones que mayor utilidad han tenido durante este complejo 
periodo y que se presentan como la “panacea” de cara a este curso presente, 
en caso de un posible retorno a la enseñanza virtual. 
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RESUMEN

We present two versions of assessment / intervention tools for under-
standing metaphors: the TCM, Metaphor Comprehension Test, for children 
aged 9 to 14, or elementary school (Portugal), and the junior TCM, for chil-
dren aged 4 to 6 years, or preschool age. They are versions / adaptations for 
European Portuguese of existing tools in Italian. The authors of the Italian 
versions are professors at the university of Sapienza, Rome, Italy, with in-
ternationally recognized work, presenting the original versions with good 
psychometric qualities.

At the moment, the two instruments are already adapted for Portuguese, 
in the process of being applied in order to obtain the normative data and 
their validation.

We expect, similar to what happens with the Italian versions, to obtain 
valid tools, with triple instrumentality: psychometric assessment and dynam-
ic assessment and intervention resource, for various stages of development.

ABSTRACT

We present two versions of assessment / intervention tools for under-
standing metaphors: the TCM, Metaphor Comprehension Test, for children 
aged 9 to 14, or elementary school (Portugal), and the junior TCM, for chil-
dren aged 4 to 6 years, or preschool age. They are versions / adaptations for 
European Portuguese of existing tools in Italian. The authors of the Italian 
versions are professors at the university of Sapienza, Rome, Italy, with in-
ternationally recognized work, presenting the original versions with good 
psychometric qualities.

At the moment, the two instruments are already adapted for Portuguese, 
in the process of being applied in order to obtain the normative data and 
their validation.
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We expect, similar to what happens with the Italian versions, to ob-
tain valid tools, with triple instrumentality: psychometric assessment 
and dynamic assessment and intervention resource, for various stages 
of development.

keyword: Metalinguistic understanding; Metaphorical language;
                   evaluation; intervention; resources.  

 INTRODUCTION    
More than giving an account of what and in what way metalinguistic 

awareness can be conceptualized or just figurative language and under-
standing or consider justifications and present arguments to discuss these 
constructs, both in terms of their operationalization, evaluation and inter-
vention, or even the advantages of their development, we propose chal-
lenges proposals that we find useful for their evaluation and promotion. We 
will not, too, develop metonymy (metonymy) (figure of rhetoric that con-
sists of the use of a word by another with which it is connected by a logical 
or proximity relationship), understood as a recognition of the part / whole 
relationship / kinship between things, words and concepts.

However, we consider that, although its primary function is to be an 
object of communication, language can also become an object of reflection 
and analysis; itself becoming the focus of deliberate attention on the part 
of the individual. This activity, called metalinguistic awareness, or, briefly, 
understanding, is performed by an individual who treats language as an 
object whose characteristics can be examined from intentional monitoring, 
which requires a distance from the uses of language and an approximation 
of where the language presents itself. By explicitly focusing their attention 
on language, the individual becomes able to analyze and manipulate it (cf. 
Spinillo & Mota, 2010).

As for the conception of metalinguistic awareness, we consider and 
assume that it is one thing to speak, another to understand what is said and 
justify or argue about the content of the responses. Equally, it is one thing 
to read or listen, another to understand what you hear or what you read...

In fact, metalinguistic awareness is defined by most authors as the 
ability to reflect and analyze consciously and intentionally the structural 
components of language. The research carried out in the last four decades 
shows a relationship between metalinguistic awareness and learning to 
read and write, both in the mother tongue and in the foreign language, 
which is important for the pedagogical and educational context.

That is, metalinguistic awareness as a capacity to reflect and elaborate 
analyzes on language.
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According to Gombert (1990), metalinguistic awareness is understood 
as the capacity to “pouvoir adopter une attitude refléxive sur les objects 
langagiers et leur manipulation” (p. 11).

Metalinguistic awareness and linguistic awareness can be compared, 
the first of which implies an explicit, conscious knowledge, that is, a more 
advanced knowledge of verbal language and the languages that update 
that same language, while linguistic awareness can be defined as a intuitive 
and implicit concept that is characterized by the spontaneous use of the 
rules that regulate language or languages, which the subject dominates. In 
this way, the development of linguistic awareness is a decisive factor in the 
process of language acquisition, both oral and written.

As several authors refer, linguistic competence corresponds to “an un-
conscious, implicit knowledge that the speaker has of the rules of the lan-
guage and that allows him to act linguistically, but that does not require the 
ability to make them explicit” (Gombert, 1986, Brédart & Rondal, 1982, in 
Barbeiro, 1994, p. 34).

Thus, Barbeiro (1994), supported by Titone (1988), considers that there 
are two distinct levels of cognitive apprehension of the linguistic object or 
conscience: linguistic awareness (language awareness) and metalinguistic 
awareness (metalinguistic awareness).

In 1988, Titone (1988) differentiates between these two types of con-
sciousness, referring that linguistic awareness corresponds to an implicit and 
intuitive knowledge about linguistic operations, which is revealed through 
an immediate perception, since the functions of language are processed in 
a thoughtless way; on the other hand, metalinguistic awareness, presents 
itself as an explicit knowledge, which implies control and reflection in the 
choice of language acts (Titone, 1988, pp. 63-44, in Barbeiro, 1994, pp. 40-41).

Thus, linguistic awareness corresponds to implicit and unconscious 
knowledge, that is, knowledge with a specific language, which does not 
require specific learning on the part of the speaker. As for metalinguistic 
awareness, unlike linguistic awareness, it is characterized by an explicit, 
intentional knowledge, acquired through formal instruction, which implies 
reflection through a specific language. The speaker recognizes the char-
acteristics and functions of language, has control and deliberate choice of 
language acts, identifies forms and patterns in a reasoned way, that is, the 
speaker knows and is able to describe the rules of the language or languag-
es. In this way, “Metalinguistic awareness appears […] as a more elabo-
rate level of cognitive construction, compared to linguistic awareness” 
(Barbeiro, 1994, p. 41).
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Metalinguistic awareness, in terms of the ability to reflect on pho-
nemes so that, supported by the context, being able to read words and as-
sign meanings to them; and in terms of an awareness of the morphemes 
that constitute a word, being able, when identifying the word that originat-
ed it (or its radical, for example), to make generalizations that allow reading 
more words than those with which it already has familiarity.

As for the skills or abilities involved in the development of metalinguis-
tic awareness, both at the level of awareness of the segmental aspect of oral 
language at its various levels (phonemes, syllables and words), and at the 
level of awareness of syntactic aspects, relating to the grammatical structure 
of sentences, we have: Phonological Consciousness, Lexical Consciousness, 
Syntactic Consciousness. That is, metalinguistic awareness is subdivided 
into different types, according to the classification by Tunmer et al. (1984) 
and Gombert (1992): phonological awareness; morphological awareness; 
syntactic awareness; met textual awareness and pragmatic awareness. This 
classification takes into account the linguistic instances that are taken by the 
individual as the focus of his attention, namely: the phoneme, the word, the 
syntax, the text and the context in which the language is inserted.

In short, linguistic awareness (Meta) as a capacity to understand that 
language is not only an instrument of communication, but also assumes 
itself as an object of study, associated with grammar; understand that lan-
guage becomes a structure with forms and rules. It presupposes deliberate 
reflexive capacity. It is basically understanding and expression of under-
standing of what is heard or read.

In short, we can speak of metalinguistic awareness when the following 
three conditions are met:

1) the individual knows how to separate the signifier from the meaning 
and analyze the relations of dependence, similarity and difference 
that connect the signs to each other, in terms of form and content;

2) is able to segment linguistic signs into relevant syllables and mor-
phemes; and

3) knows how to differentiate the characteristics of the signs that be-
long to a given code and the individual and social uses of this code 
(Figueira & Pinto, 2018).

As for the figurative language ...
Should we speak in language or languages? Perhaps languages, be-

cause there are many languages, of various types, even depending on the 
criteria or criteria of analysis.
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For example, literal language, of all and for all…., More common, more 
frequent and regular and figurative, figurative, metaphorical language, of 
some and for some, but capable of being of all and for all.

A more objective, literal, denotative language, and a more subjective, 
figurative, figurative, connotative language, with more senses or meanings.

Consulting https://dicionario.priberam.org/, Priberam dictionary of 
the Portuguese Language, we have

co · no · ta · tion (dependence that can be noticed between two or more 
things); [Linguistics], The most general meaning that can be attributed 
to an abstract term, in addition to its own meaning.
of · no · ta · tion (Act of denoting; Sign; indication); [Linguistics], 
Meaning of a word or expression closest to its literal meaning. Different 
from connotation.
In fact, one thing is one thing, another thing is another thing, but one 

thing can be more than one thing.
The role of metaphors in the formation of abstract concepts is empha-

sized, consisting of understanding and experiencing one type of thing in 
terms of another.

This type of language, its name, is not very consensual.
We also found the classification of metaphorical language, para-

phrased, of paraphrase (long-winded explanation of the text of a book or 
document; free and developed translation, at https://dicionario.priberam.
org/par%C3%A1frase).

Recent studies, mainly the theories of conceptual metaphor by Lakoff 
and Johnson (2002), demonstrate the importance of metaphors for the de-
velopment of thought and language. The understanding and production of 
metaphors are considered as necessary characteristics for the development 
of the lexicon and for the formation of concepts. The polysemy of words, 
their development, makes it possible to enrich the vocabulary of a language.

Metaphor is seen as a form of semantic conflict induced by the anom-
alous combination of the conventional meanings of its main constituents - 
tenor (content) and vehicle - and the understanding of metaphor is framed 
as a metasemantic ability based on the analysis of these meanings (Gombert 
1990, in Pinto et al, 2006).

A metaphor invariably presents two components or parts, the vehicle 
(V), the linguistic figure in itself, that is, the immediate image that incorpo-
rates or “carries” the tenor (the theme or content of the metaphor) (T). It is 
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the interaction of the results of the vehicle and the content that give mean-
ing to the metaphor (https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/metafora/. 
Thus, in a metaphor, the content, topic, is the main subject oriented by the 
vehicle (i.e., the real). The interaction of the content and the vehicle evokes 
the meaning of the metaphor.

The authors of the present tools propose a Piagetian functionalist 
framework, based on Piaget’s last equilibrium model (1975, in Pinto et al., 
2006), to analyze how this semantic conflict can be faced and resolved by 
children in the considered development period.

Is understanding metaphors a “thing for children” or not? The authors 
believe that it is, provided that metaphors similar to those that children of 
that age spontaneously produce and that a “game” is established with them 
are presented.

understanding and knowing how to explain the meaning of meta-
phors is a complex skill, whose relevance is considered by several areas 
of psychology (cognitive psychology, psycholinguistics, developmental 
psychology, psychoanalysis and even other theoretical currents of clinical 
psychology, social psychology, sports psychology), having produced an 
extensive and vast scientific literature in the last forty years (Pinto, 2006). 
After centuries of exclusive domain of literature and philosophy, with the 
designation of a figure of style, in the path of the ancient tradition that goes 
back to Aristoteles’ Poetics, the world of metaphor has been claimed by 
psychology, in which affective processes, cognitive and communicative are 
implicated and that are in their area of intervention (Amaral, 2009). The 
metaphor has been, since ancient times, and continues to be, today, object 
of theoretical reflection and empirical observation.

Still, according to Amaral (2009), the current epistemological knowl-
edge about figurative language leads metaphor to be considered an essen-
tial phenomenon of the mind, proving its impregnability in language. The 
cognitive status that is recognized focuses on the fact that it is a manifes-
tation of language as literal language is, implying in its understanding the 
unconscious or conscious activation of a wide variety of mental processes, 
such as prior knowledge, be it it more or less subliminal, inferential reason-
ing, metacognitive knowledge, appreciation / evaluation, processes that 
are part of the theories and models of understanding, presented in chapter 
II and that, as a whole, contribute to the construction of competent reading, 
the which is based on the reader-text interaction.

Still, according to Amaral (2009), there are no differences in the process-
ing of literal and non-literal meaning, neither faster processing nor tempo-
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ral priority (Glucksberg, 2008, in Amaral, 2009), when suggesting that there 
are no qualitative differences in the process of understanding between liter-
al and metaphorical language (Coulston, 2008, in Amaral, 2009). It also con-
siders that “Metaphor is a Cognitive and Multidimensional Phenomenon” 
(Amaral, 2009).

In short, the researchers’ recognition of the investigation of a phenom-
enon that is currently perceived as structuring human thought and expe-
rience: the study of language and consciousness or understanding of it is 
essential. It is in this light that, regardless of the focus, the need to continue 
investing in this area, not only at the theoretical level, but also at the level of 
assessment and intervention / promotion resources.

METHODOLOGY USED
  In this rubric the two instruments are described, the TCM (metaphor 

comprehension test), for children from 9 to 14 years old and the TCM Junior 
(metaphor comprehension test), for children from 4 to 6 years old.

These are only validated resources or tools with normative data for 
the Italian population, in the process of adaptation and validation for the 
Portuguese population. So the

TCM 
It is a paper and pencil instrument, consisting of 12 items subdivided 

into 2 groups of metaphors:
From a structural point of view, the TCM is composed of two parts, 

corresponding to two different types of metaphors, called “physical-psy-
chological” and “conceptual”.

The distinction is based on certain semantic characteristics of the two 
main components of the metaphor that we introduced earlier, the “tenor” 
and the “vehicle”, T and V, and the different relationships that are estab-
lished between them. In physical-psychological metaphors, the two terms 
belong to different semantic-conceptual domains: one is taken from the uni-
verse of human beings, while the other derives from the inanimate universe 
of physical objects. An example of this is the phrase “The prison guard is a 
rock” which, expressed to convey information about a psychological qual-
ity, establishes a connection between the physical domain (hard rocks) and 
the domain of psychological traits (obstinate lack of feeling). In conceptual 
metaphors, however, certain concepts or ideas are linked to a concrete ob-
ject, such as in the example “Memory is a sieve”, through which we want to 
express some functional (in this case, dysfunctional) aspects of the memory 
process. However, the limits are not always so clear, so it can be difficult to 
decide when a metaphor is unmistakably physical-psychological or con-
ceptual (Winner, 1988).



166

12 items were constructed, divided symmetrically into 6 items con-
taining physical-psychological metaphors and 6 items containing concep-
tual metaphors. However, after factor analysis, two factors were obtained, 
designated by physical-psychological metaphors with 5 items or tests and 
conceptual metaphors with 7 items or tests.

Examples
Physical-psychological metaphors
1. The prison guard is a rock (adapted from Winner, Rosentiel, & 

Gardner, 1976, in Pinto et al. 2006);
Conceptual metaphors
1. The family is an umbrella (adapted from Evans, & Gamble, 1988, in 

Pinto et al. 2006).
As for the junior TCM
TCM Junior
It is a paper and pencil test, consisting of 25 items, presented in a play-

ful way, with 12 sentences and 4 short stories (for each story, there are be-
tween 3 to 4 questions).

As an example, we have:
Phrases:
1. “The moon is a lamp.”;
Brief history:
1. “Once upon a time there was a boy named Philip. One morning, 

Philip flew away with his father, to the basement of the house. The 
father opens the cellar door and Filipe sees the night and begins 
to be afraid. So he decides to run and flees. The father says to the 
mother, “Filipe is a train”.

Questions:
a) What do you think “Philip flew away with his father” means;
b) What do you think “Philip sees the night and begins to be afraid” means?
c) What do you think “Philip is a train” means?
The junior TCM allows to apprehend the typical characteristics from 

the point of view of reasoning and lexical skills of the age group targeted 
by the test.

In addition to being able to function as an assessment tool, it will be a 
useful intervention tool for the educator.
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For both,
The application is individually and orally, in an isolated classroom, 

without noise or distractions, in a time that varies from 15 to 30 minutes, 
depending on individual differences.

Each subject is presented with the task of explaining phrases in which 
“the words are used in a somewhat strange way”, saying openly that the ex-
perimenter will transcribe what will be declared. Therefore, the tests should 
be considered as individual tests, paper and pencil, whose protocol is com-
pleted by the adult, who transcribes the oral responses in appropriate spaces.

The test is preceded by a test item, which is analyzed together, exper-
imenter and subject, and whose correct results are passed on in order to 
make the subject understand what is the desired level of focus and com-
pleteness. during the actual test, it is always possible for the subject to focus 
and then gradually specify his response, possibly after the stimulus offered 
by the experimenter to complete and fully explain (what is being said).

The subject is asked to say in his own words what he understands 
or understands from what he hears or reads. Example: Test item: now I 
am going to introduce you to some phrases in which words are used in a 
slightly different way than usual and you will have to try to explain these 
phrases. For example, if we say, “That nurse is a cup of chocolate”, how do 
we understand her?

The professional and the child analyze together the possible fundamen-
tals of the connection between the tenor and the vehicle, and the profes-
sional, after having made the most exhaustive analysis possible, says: “Well, 
now you will try to do it yourself with the phrases that I will tell you“.

As for the answers, they are analyzed taking into account 4 levels, 
which refer to types of answers that vary from minor to a higher degree of 
semantic elaboration. Thus, in order to assess responses to TCM and junior 
TCM, a coding system was built based on theoretical criteria of a psycho-
linguistic nature. In fact, it was necessary, first, to delimit the respective se-
mantic areas of the T and V of each item, and to focus on the type of elabora-
tion required by each of the two groups of items and of some in particular.

Starting from the physical-psychological series, the type of task re-
quires abstracting some characteristic features of the semantic area of the 
V, which is of a physical nature, and projecting them on the T, which is 
of a human nature and, therefore, endowed with a life interior, capable of 
volition, emotionality, cognition, etc. It is not, however, a simple transfer 
of elements from one side to the other, but a recombination, at increasing 
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levels of abstraction, of the visible properties of one (V) and the internal 
properties of another (T).

With regard to the conceptual series, it is also necessary in this case to 
abstract the structural characteristics of the T and the V in the respective 
semantic domains, but this time the individuation of the common ground 
occurs on functional and dynamic bases.

In the light of these general semantic elaboration criteria, four levels of 
response were equated or established, valid for each item, two of which are 
pre-metaphorical and two metaphorical.

- At level 0, the subject seems to distance himself from the essential of 
the task, that is, the search for a common ground between T and V 
and the answer can take the following forms:

0. a) partial centering: when the analysis is carried out in either 
T or V, but not both;

0. b) without specificity: when the analysis is centered on 
non-specific characteristics of T and or of V;

0. c) metonymy: when the two terms are considered only in a 
relation of physical contiguity.

- At level 1, the subject identifies a common ground, but supported 
only on physical bases, therefore, it is still below the metaphor.

- At level 2, instead of level 1, the common ground between T and V 
is discriminated or specified thanks to the ability to abstract relevant 
traits in the respective domains and similarities identified between 
the two, without, however, finding the psychological or conceptual 
plane (reducing it) to the physical plane. What is still lacking at this 
level of conduct is the depth and precision of the common ground.

- At level 3, finally, the subject combines several elements of T and V 
that justify the identification of a common ground, thus achieving the 
deepening and fine-tuning of the analysis that was not found at level 2.

RESULTS AND DISCUSSION
At this time, the results and their discussion can be linked to the fi-

nal considerations or conclusions. Strictly speaking, we only have results 
regarding the translation and conversion of items or tests into European 
Portuguese, with validation by judges or experts in both languages (Italian 
and European Portuguese) and in psycholinguistics.

After this phase, and the respective samples have already been contact-
ed and retained, we will proceed with the appropriate applications, with a 
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view to their retention, meeting the normative data, for the two age groups 
in question, from 4 to 6 years (TCM junior) from 9 to 14 years (TCM).

After applications, with significant and representative samples, never 
less than 200 subjects per age [as in the Italian version: kindergarten (4, 5 
and 6 years old), 200 each; last year of the 1st cycle (9-10 years), 2nd cycle 
(5th and 6th years of schooling, respectively, 10 and 11 years) and 3rd cycle 
(7th, 8th and 9th years, respectively, 12, 13 and 14 years of age ), 200 each 
age and / or schooling cycle], we will proceed to the statistical analysis of 
the data, recording the averages, standard deviations, frequencies, by age, 
level of response, sex, etc., distribution in percentiles, factor analysis, etc. .

We will try to ensure that applications have a time interval, starting in 
October and not exceeding the end of the school year. As for the analyzes, 
they will be quickly treated, using the SPSS program, counting on their dis-
semination and dissemination, before the beginning of the next academic 
year, 2021-2022.

depending on the receptivity on the part of the samples and their be-
havior with the use of a paper and pencil version, we expect to test a digital 
version, perhaps online.

CONCLUSIONS, IMPLICATIONS, LIMITATIONS AND
FUTURE LINES OF INVESTIGATION / INNOVATION

Investigations have revealed the relevance of working with metalinguis-
tic awareness, understanding of literal and metaphorical language. It is con-
sidered a crucial skill for human functioning, whether at the level of daily life, 
daily life, or at the most elaborate, school or academic level, for example. In 
this sense, it is considered essential to evaluate and intervene. Evaluate and 
intervene in a reliable, valid manner, with appropriate, consistent resources.

Supported by a long investigation, with proven evidence, with empir-
ical evidence, we move forward with the adaptation and validation of two 
tools. To date, the data are still incipient, at the level of European Portuguese, 
as the project is recent, and, until now, there has been more work behind 
the scenes, on translation, back-translation of items and inter-judge testing.

The applications are only starting now, but, judging by the receptivity, 
the task will be auspicious and less time consuming and slow than thought. 
Therefore, we expect, very soon, that this activity will no longer be a plan 
or project and will be completed.

The existence of valid assessment/intervention resources for Portuguese 
professionals has long been a necessity. In the area in question, but across the 
entire spectrum or psychological domain. In this sense, we perceive this task 
as a priority and a great investment in psychopedagogical research.
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD
AFECTIVO-SEXUAL EN LAS AULAS

Laura Guzmán Anaya  •  María Isabel Tovar Gálvez
Universidad de Granada

RESUMEN

En este proyecto de investigación, se analiza la necesidad e importan-
cia de incluir en la educación secundaria obligatoria, en los contenidos edu-
cativos sobre educación sexual, la diversidad afectivo-sexual. Para ello, se 
analiza la bibliografía existente sobre la realidad de la diversidad afectivo-
sexual en la sociedad y en las aulas y sobre las razones por las que son 
necesarias incluir estos contenidos en la educación secundaria obligatoria y 
también se analizarán que resultados se obtiene en los alumnos cuando se 
imparten estos contenidos. Se analizará la necesidad de que la educación se 
transforme en algo más globalizador e integrador, de forma que dé respues-
ta a las necesidades de la población actual.

Palabras clave: Currículo educativo, diversidad sexual, educación,
                            educación sexual. 

INTRODUCCIÓN

La diversidad es una realidad presente en nuestro mundo y es un he-
cho que parecemos aceptar. Sin embargo, algunas diferencias, debido al des-
conocimiento o miedo, son difíciles de asumir, como la diversidad sexual. 
Aunque esta sexualidad no es nueva, si lo es la visibilidad que tienen ya 
que prácticamente todos los países están legislando sobre los derechos a la 
libertad sexual y de género. La invisibilidad que hasta ahora ha tenido este 
colectivo ha creado mucha desinformación, generando ideas erróneas y pro-
blemas de aceptación de las personas que son parte de este colectivo pero 
que buscan encajar en la normalidad de la mayor parte de la población. 

Educar en sexualidad es necesario ya que es una parte más del ser hu-
mano y es esencial, especialmente en la adolescencia. La educación sexual, 
según la Organización Mundial de la Salud (2006), son enseñanzas dedica-
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das a la sexualidad humana, incluyendo en estas la orientación sexual y la 
identidad sexual y de género. En la adolescencia se produce el despertar del 
deseo sexual y aparecen las primeras relaciones de pareja y de naturaleza 
sexual, así como se produce el asentamiento de la personalidad, comienzan 
a saber quiénes son. Ambas cosas, pueden llevar a que se produzcan situa-
ciones en las que la orientación sexual o la identidad sexual de género o 
sexual no coincidan con la normativamente aceptada. 

Los centros educativos son el lugar donde los escolares pasan la mayor 
parte del tiempo. En este lugar no solo adquieren conocimientos, sino que 
también se les forma en valores, actitudes  y pautas de comportamientos 
con el objetivo de que después se integren de forma eficiente en la sociedad. 
Los centros son lugares de socialización, los alumnos aprenden por interac-
ción con sus iguales y con sus profesores. 

El currículo que se imparte con respecto a la educación sexual en los 
centros educativos, según la Orden ECd/1361/2015 trata contenidos ana-
tómicos y aspectos biológicos, así como menciona los métodos anticoncep-
tivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero ninguno 
de los contenidos contempla la posibilidad de tratar la diversidad de aspec-
tos que posee la sexualidad, tanto en orientación, como en identidad sexual 
o de género. Esta visión parcial de la educación sexual deja a parte de la 
población sin cabida en los contenidos curriculares, viéndose excluidos de 
la educación. 

A pesar de que es una realidad y la ley establece normas para prote-
gerla, la diversidad sexual sigue siendo invisible. Esto crea la necesidad de 
visibilizar esas diversas orientaciones, identidades y formas de ser que se 
consideran no “normativas”. Aunque la valoración por parte del colectivo 
de la conciencia social es más positiva que años atrás, todavía es necesario 
trabajar por alcanzar la igualdad pues aún se dan situaciones de discrimi-
nación, especialmente sufridas por aquellas identidades del colectivo que 
son más desconocidas (Consejo de la Juventud de Euskadi, 2016).

La diversidad sexual se debería comenzar a trabajar desde los prime-
ros años, adaptando los contenidos en función de la importancia que tienen 
los diversos aspectos en cada etapa del niño, y debería ser un tema a inte-
grar en la educación ya que es una característica inherente del ser humano y 
la educación es un instrumento que sirve para formar a la ciudadanía. Pero, 
para poder lograrlo, es necesario una transformación del sistema educativo 
que adopte estrategias y actitudes para que se trate de manera natural a 
toda la diversidad existente y la integre en el día a día, así como un cam-
bio de contenidos. Aun así, hay que entender que este cambio no se va a 
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producir de manera inmediata, para conseguir pasar de la tolerancia a la 
aceptación y normalización hay un gran camino que recorrer que pasa por 
la formación (Consejo de la Juventud de Euskadi, 2016).

Educar en la igualad es fundamental para lograr una convivencia pací-
fica en las aulas y lograr un espacio donde todos sean respetados indepen-
dientemente de sus circunstancias sociales, sus circunstancias económicas, 
su tipo de cuerpo, su orientación sexual o su identidad sexual. Es necesario 
para que el alumnado del colectivo LGTBI+ pueda asistir a los centros sin 
ver mermados sus derechos y para evitar que abandone las aulas por causa 
del miedo. Y no solo la violencia causa esto, sino también el aislamiento 
que experimentan como consecuencia de esto y que van deteriorando el 
ambiente en el aula (Vela y Martín, 2020).

La mayor parte de los delitos de odio en España se deben a motivos de 
orientación sexual o identidad de género y sigue siendo uno de los princi-
pales motivos de burla, insulto y rechazo en los centros. un 20% de la ju-
ventud se reconoce como intolerante con la diversidad sexual y, de los que 
son respetuosos, no actúan contra las situaciones de acoso para no sufrir 
ellas también este acoso, lo que aumenta el aislamiento de las víctimas. Por 
ello, es necesario educar en diversidad sexual en los centros para prevenir 
estas discriminaciones y abusos ya que todo el alumnado tiene derecho a 
recibir educación de calidad en un ambiente seguro. Además, de que es en 
los centros donde los y las jóvenes aprenden a ser ciudadanos y aprenden 
lo que es adecuado y lo que no tiene cabida en la sociedad. El alumnado 
LGTBI+ necesita tener conocimientos para reconocer su diferencia, para eli-
minar los sentimientos de culpa por pertenecer al colectivo y aumentar su 
confianza y autoafirmación (Pichardo y de Stefano, 2015 a).

Esta necesidad de formación en diversidad sexual se ve reflejada en la 
sociedad europea en general. En una encuesta realizada por la Comisión 
Europea sobre la diversidad sexual, cuando se les preguntaba si estaban 
de acuerdo en el hecho de que el temario escolar debería incluir informa-
ción sobre la diversidad sexual, el 75% de los encuestados respondían que 
si consideraban que debía incluir sobre la orientación sexual y el 65% que 
debía incluir información sobre las personas trans y sobre las personas in-
tersexuales. En España, estos datos se veían aumentados, siendo un 84% de 
la población la que cree que se debe incluir información sobre la orientación 
sexual y un 80% la población que cree que se debería incluir información 
sobre las personas trans e intersexuales (Calibán, 2019). Por tanto, el objeti-
vo es analizar la importancia de incluir en los contenidos educativos sobre 
educación sexual la diversidad afectivo-sexual.
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METODOLOGÍA

Para alcanzar nuestro objetivo, vamos a analizar la situación actual a 
través de un análisis de la bibliografía existente sobre la situación de la 
diversidad sexual en las aulas así como un análisis de los resultados obte-
nidos en otras bibliografías cuando se han impartido estos contenidos al 
alumnado de educación secundaria obligatoria. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN

En la Comunidad de Madrid, Martín Vela, et al., (2019) tras la impar-
tición de talleres sobre diversidad sexual en diversos centros, las encuestas 
realizadas al alumnado revelaron los siguientes datos: el 85% del alumnado 
no es prejuicioso, lo que implica que los conocimientos que tienen sobre el 
colectivo LGTBI+ está basada en información contrastada sobre la realidad 
del colectivo y no en estereotipos. El 77% apoyaría y defendería a un com-
pañero que perteneciese al colectivo y que estuviese sufriendo acoso y el 
85% ve bien que sus compañeros trans usen el baño que consideren ellos 
convenientes. Solo el 3% del alumnado indica que ha sufrido insultos por 
pertenecer al colectivo y solo un 1% ha sufrido agresiones físicas por ser 
parte del colectivo. Además, la participación del alumnado en este tipo de 
talleres es positiva, con una puntuación de 8,31 sobre 10 y valoran como 
muy interesante el taller con un 9,21 sobre 10.

La educación sexual que, de forma habitual, se ha estado impartiendo 
en los centros, trabaja la anatomía de los aparatos reproductores, la repro-
ducción como vía de perpetuación de la especie, las enfermedades de trans-
misión sexual y los métodos anticonceptivos. Sin embargo, estos contenidos 
no se adaptan a la realidad de la sociedad ni a sus necesidades. no enseñan 
toda la diversidad sexual existente y, aunque en ocasiones se menciona la 
diversidad de orientación sexual, las grandes olvidadas siguen siendo la 
identidad sexual y de género (Bosada, 2020). 

El centro educativo es el lugar donde el adolescente se desarrolla en 
toda su plenitud, donde socializa con sus iguales y donde aprende a ser un 
ciudadano tolerante, respetuoso y no discriminatorio. Es donde aprende 
sobre la realidad de la sociedad y que es válido en ella y que no. Y, a pesar 
de esto, no se le aporta toda la información necesaria, olvidando a las diver-
sidades sexuales. Esto, en algunos casos, impide el pleno desarrollo perso-
nal pero, además, genera un desconocimiento de la realidad que puede lle-
var a la falta de respeto y a la discriminación (Pichardo y de Stefano, 2015b).

Tras el análisis teórico realizado de la situación, queda aún más claro 
que la educación sexual debe transformarse en algo más globalizado e in-
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tegrador, incluyendo entre sus contenidos la diversidad sexual. Esta edu-
cación no debería limitarse, como en la mayoría de las veces ocurre, a la 
transmisión de contenidos biológicos, sino que debería también desarrollar 
habilidades, actitudes y valores para que las personas puedan desarrollar 
su sexualidad de forma placentera y aceptarse (Molina, Méndez y Martí-
nez, 2015).

La falta de trato de la diversidad sexual en los centros provoca situa-
ciones de acoso y agresiones contra las personas pertenecientes a este colec-
tivo, que generan fracaso escolar en este alumnado e incluso abandono de 
los centros debido al miedo que tienen de asistir. Este hecho se ve reflejado 
en los resultados que ofrecieron diferentes encuestas cuyos datos no son 
muy alentadores: el 80% de la población joven ha presenciado agresiones 
verbales a personas pertenecientes al colectivo, el 40% ha presenciado ex-
clusiones y un 20% violencia física. Había un gran rechazo a la diversidad 
sexual y gran desconocimientos sobre la misma, especialmente por parte 
de los chicos ya que las chicas mostraban más conocimientos sobre el co-
lectivo LGTBI+ y menos rechazo. Además, cuando en las aportaciones es-
critas que se les permitió hacer sobre sus desconocimientos y prejuicios, las 
contestaciones incluían expresiones agresivas y desagradables. Este tipo de 
agresiones y acoso, a largo plazo, provocan que el 43% haya pensado en 
suicidarse, el 35% lo haya planeado y el 17% lo había intentado, entre una y 
varias veces (Generelo, 2016).

En el estudio realizado por Pichardo y de Stefano (2015b) tanto el 
alumnado como el profesorado coincide en que la formación es el instru-
mento principal para evitar y prevenir las situaciones de acoso y exclusión 
y para mejorar el ambiente del centro. Cuando en los centros se imparten 
conocimientos sobre la diversidad sexual, se producen cambios en la forma 
de pensar y de comportarse del alumnado con respecto a esta diversidad, 
se vuelven más tolerantes y más respetuosos. Como demuestran los resul-
tados obtenidos en la encuesta de Martin Vela et al. (2019) en aquellos cen-
tros donde se  imparten programas sobre diversidad sexual, la tolerancia, 
el apoyo y el respeto del alumnado y el profesorado hacia aquellos que se 
identifican como miembros del colectivo LGTBI+. Sienten que van a ser de-
fendidos en caso de sufrir acoso, los compañeros son menos prejuiciosos y 
los insultos y agresiones también se ven disminuidos. Además, son menos 
prejuiciosos porque sus opiniones se basan en conocimientos y no en este-
reotipos. El ambiente en las aulas mejora y, en consecuencia, la asistencia 
del alumnado perteneciente a este colectivo al centro pues dejan de tener 
miedo. También el alumnado perteneciente al colectivo comienza a verse 
con otros ojos, se acepta tal y cómo es y aumenta su autoestima, no tratando 
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de encajar en una realidad que no le refleja. Adicionalmente, el alumnado 
percibe también que el profesorado actúa adecuadamente frente a las agre-
siones y los insultos.

CONCLUSIÓN

• Ampliar el contenido de la educación sexual es una necesidad cre-
ciente, sus contenidos deben convertirse en un elemento más inclu-
sivo e integrador capaz de dar respuesta a la sociedad actual y a la 
diversidad en ella existente, desplazando a contenidos tradicionales 
que son más parciales pues solo tienen en cuenta aspectos anatómi-
cos y biológicos. 

• Para ello, es necesario que las administraciones evalúen la realidad 
de la diversidad sexual en las aulas para dar una respuesta en con-
cordancia a las necesidades así como es necesaria una formación 
previa del profesorado para que trate el tema de forma adecuada, 
con naturalidad, sin presuponer la orientación sexual e identidad de 
género o sexual del alumnado y pudiendo aportar recursos en caso 
de que el alumnado lo solicite. 

• La impartición de materia en diversidad sexual, como se ha podido 
comprobar por los resultados de algunos talleres, ayuda a crear am-
bientes más tolerantes, respetuosos y seguros en los centros al dis-
minuir los estereotipos y prejuicios al poseer más conocimientos del 
tema. disminuye las situaciones de acoso y aumenta la intervención 
de compañeros y profesorado en los casos que se den.
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RESUMEN

uno de los objetivos clave de la etapa de Educación Primaria es que el 
alumnado adquiera el hábito de la lectura, puesto que este hecho influye 
directamente en el éxito educativo, social y emocional. Las TIC pueden ser 
un recurso muy eficaz para la animación a la lectura, dado el componente 
motivador que poseen para los más jóvenes. El objetivo planteado en este 
estudio es el de analizar la producción científica que existe en dos de las ba-
ses de datos más importantes: Scopus y Web of Science sobre la animación a 
la lectura a través de recursos TIC. Para este fin, se ha realizado un análisis 
bibliométrico. Los resultados muestran el cumplimiento de las leyes biblio-
métricas, llegando a la conclusión de que se está tomando cada vez más en 
consideración la importancia de la adquisición del hábito lector y la necesi-
dad de investigar nuevas metodologías para animar a la lectura.

Palabras clave: Animación a la lectura, hábitos lectores, bibliometría, TIC. 

INTRODUCCIÓN

La adquisición de la competencia lectora es fundamental para evitar el 
fracaso escolar y  para el desarrollo integral de la persona (Ortega-Quevedo 
et al., 2019; Calvo, 2019; Varela-Garrote et al., 2019). Contar con el hábito de 
leer de forma asidua y voluntaria puede suponer el camino hacia la integra-
ción social y hacia la libertad en el caso del alumnado en riesgo de exclusión 
social (Serna et al., 2017). Por este motivo, la escuela en su labor social y 
educativa, debe participar de forma activa en el diseño de actividades efec-
tivas de animación lectora, que tengan en cuenta los gustos y motivaciones 
del alumnado y los factores que influyen en el éxito de la adquisición del 
hábito lector. Para conseguir esta finalidad, se debe tener en consideración 
a las familias, con las que hay que trabajar de forma coordinada y en cons-
tante comunicación (Izquierdo-Rus et al., 2019).
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Viramontes et al. (2019, p.67) definen la lectura de la siguiente manera: 
“Es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos, con la 
finalidad de lograr los objetivos lectores, aumentar los conocimientos y po-
tencialidades e integrase en la sociedad”. Enkvist (2019) por su parte, afir-
ma; que supone un acto de comunicación entre el autor del libro y el lector.

Puesto que el niño no nace lector, es necesario animarlo para que lle-
gue a serlo, facilitándole los medios, contribuyendo a crear y valorar este 
hábito desde el interés y la motivación por los libros (de Vicente-Yagüe-Jara 
y González-Romero, 2019). Marquéz-Jiménez (2017) define el concepto de 
hábito como una costumbre que se realiza de forma frecuente. de forma 
que, adquirir el hábito lector supone leer con frecuencia y por gusto.

Por su parte, la animación a la lectura se entiende como una estrategia 
de fomento de lectura realizada a través de una serie de actividades en-
caminadas a acercar la literatura a la población infantil y juvenil, general-
mente, de forma lúdica y participativa, favoreciendo el gusto por leer. Estas 
intervenciones deben ser siempre voluntarias, participativas, compartidas 
y comunicativas (Ortega-Quevedo et al., 2019).

Actualmente, a los formatos de lectura clásicos se han sumado los digi-
tales, a causa de la tendencia general que ha supuesto la llegada de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la sociedad (Collado-
Rovira, 2017). Las cuales han modificado todas las formas clásicas de comu-
nicación, colaboración, conectividad, etc., afectando a todos los hábitos de 
la vida, tanto laboral, como social o personal (Cáceres-Reche, et al., 2020). 
Los jóvenes que han nacido en esta sociedad digital, están muy habituados 
con su uso y sienten una importante atracción hacia ellas. Por esta razón, 
aprovechar este factor motivacional que las TIC ofrecen a los menores para 
la animación a la lectura, resulta muy interesante. Estos recursos pueden 
enriquecer las formas de lectura tradicionales, haciendo que la actividad de 
leer resulte más atractiva (Manso, 2015). 

Atendiendo a los datos actuales, en general los jóvenes no cuentan con 
el hábito de leer entre sus aficiones, especialmente, los que se encuentran 
en riesgo de exclusión social, que tan importante resultaría para huir de 
esta situación de vulnerabilidad social (Vázquez-Cano et al., 2020). Por este 
motivo resulta urgente indagar en las acciones de buenas prácticas en este 
ámbito, que lleve a encontrar formas eficaces de animación a la lectura (Or-
tega-Quevedo et al., 2019 y Martínez-díaz y Soto, 2019).

El objetivo que se ha planteado en este estudio es el de analizar los es-
tudios indexados en dos de las bases de datos de referencia: Scopus y Web 
of Science (WoS) que versan sobre la animación de la lectura empleando 
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recursos TIC, como metodologías innovadoras que creen nuevas formas 
de fomento de lectura eficaces para contribuir a la educación integral del 
alumnado. Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de inves-
tigación: ¿Cuál es la tendencia en investigación sobre la animación a la lec-
tura con TIC? ¿Existen autores y revistas especializadas en esta área? ¿Qué 
países están más involucrados en este ámbito? ¿Qué instituciones destacan 
por su producción sobre animación a la lectura y TIC? ¿Qué autores están 
más especializados?

METODOLOGÍA UTILIzADA

En este trabajo se ha seguido la metodología propia de los estudios bi-
bliométricos con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. Se trata de 
una investigación descriptiva, de carácter transversal retrospectivo, realiza-
da a través del análisis de la producción científica indexada en dos bases de 
datos relevantes: Scopus y WoS, sobre animación a la lectura a través de TIC. 

En una primera etapa del trabajo, se han seleccionado los descriptores 
más adecuados para obtener la ecuación de búsqueda en las bases de datos, 
los cuales se encuentran en el tesauro de Eric y definen la temática que com-
pete a esta investigación. La tabla 1 muestra la combinación de descriptores 
utilizados. Se observa en la base de datos de WoS solo se encuentran dos 
referencias al aplicar esta fórmula, que además están indexadas también en 
Scopus. Por lo que este trabajo se ha centrado en la base de datos Scopus.

Este análisis se ha realizado durante el mes de julio de 2020. Atendien-
do a distintos indicadores bibliométricos y siguiendo la metodología de 
otros estudios del mismo tipo (Aznar et al., 2018; Rodríguez et al., 2015; 
Rodríguez y Gallego, 2019). Los indicadores analizados son los siguientes:

• Indicadores de producción: productividad diacrónica y personal, 
que verifican la ley de Price y de Lotka, respectivamente.

• Indicadores de dispersión: sobre las distintas fuentes y el número de 
documentos indexados en ellas, cotejando la ley de Bradford.
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• Indicadores de impacto: atendiendo a factores como los países de 
publicación, las afiliaciones de los autores e investigadores con más 
producción.

La muestra (n=264) se ha obtenido directamente de la ecuación de bús-
queda. En la tabla 2 se muestran los criterios de inclusión utilizados. Tras 
esta primera fase, en una segunda etapa se han organizado los datos y rea-
lizado gráficas, utilizando el software de Microsft Word y Xcel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan organizados en distintos indica-
dores como son los de producción, dispersión e impacto.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Los indicadores de producción se dividen en producción diacrónica y 
producción personal

PRODUCCIÓN DIACRÓNICA

Tras analizar los 264 documentos hallados en las bases de datos de 
WoS y Scopus utilizando la ecuación de búsqueda y como variable el año 
de publicación, se observa el incremento en la producción desde 2003 hasta 
el año actual 2020 (Figura 1). En 2003 comienzan a publicarse documentos, 
(2). de forma que en estos 17 años se ha producido un aumento sustancial 
de indexaciones. El año 2020, pese a no estar finalizado, ya cuenta con 41 ar-
tículos. Se trata de un tema relativamente reciente, cuyo comienzo coincide 
con la entrada de las TIC en educación, aproximadamente. Se observa tam-
bién que el aumento de producción se hace más evidente a partir de 2009.

Siguiendo la premisa de la ley de Price, que afirma que la producción 
científica se duplica cada 10-15 años (Price 1986), se comprueba que, efec-
tivamente, se cumple para este estudio bibliométrico. Entre el año 2000 y 
2010 se publican 25 documentos que suponen el 9,47% del total y a partir de 
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2011 se recogen 239 (90,53%), lo que supone bastante más del doble. Solo en 
2019 se publica el 17,42% (46) de la producción analizada, diez años antes 
en 2009 tan solo 7 (2,65%).



184

PRODUCTIVIDAD PERSONAL
Al analizar la productividad personal, se puede observar que cumple 

con la ley de Lotka, que demuestra que la mayor parte de los documentos 
publicados sobre una temática determinada, han sido realizados por un nú-
mero bajo de autores. Lo que da muestra de que existe una especialización 
por parte de estos en distintas áreas del conocimiento. 

La figura 2 muestra la correlación positiva que existe entre el menor 
número de autores y el mayor número de artículos indexados en las bases 
de datos de WoS y Scopus. de forma que un solo autor ha publicado 13 
documentos y más de 70 solo uno.

INDICADORES DE DISPERSIÓN
La relación cuantitativa entre el número de revistas y los artículos pu-

blicados dentro de las mismas, la describe la ley de Bradford o ley de dis-
persión de la literatura científica de Bradford, que enuncia que un núme-
ro reducido de revistas científicas, que forman un núcleo, concentran una 
cantidad equivalente de artículos que un número más elevado de revistas, 
agrupadas en zonas de mayor dispersión, que aumentan conforme se alejan 
del núcleo (Miranda, 1990).

Los 193 artículos y las 131 revistas científicas que los recogen se distri-
buyen en 4 áreas de dispersión, con una media de unos 45 artículos en cada 
una (Figura 3). El núcleo lo componen 5 revistas que tienen indexados 38 
artículos. Estas 5 revistas contienen el 19, 69% del total, cada revista conta-
ría con 7,6 artículos de media. En las zonas de mayor dispersión una revista 
tiene publicado un solo artículo de forma que 53 revistas cuentan con 53 ar-
tículos y 52 con 52. En el área más próxima al núcleo (zona 1) a cada revista 
le corresponden de media 2,38 artículos.
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INDICADORES DE IMPACTO

Los indicadores de impacto analizados se han basado en el estudio de 
distintas variables, para conocer el panorama general de las publicaciones 
sobre animación a la lectura y recursos TIC que se encuentran indexadas en 
dos de las bases de datos más relevantes; WoS y Scopus, como son: el país de 
publicación, instituciones de afiliación y los autores con mayor producción.

PAÍS DE PUBLICACIÓN

Los países con mayor producción científica sobre el tema tratado se en-
cuentran representados en la tabla 3 Como se puede observar, Estados uni-
dos es el que más documentos ha publicado (41) representando el 15,53% 
del total y el que mayor número de citas tiene. Le sigue España con 29 
referencias y nigeria y Reino unido con 21. Sin embargo, el país que más 
impacto tiene es Australia (17,5). destacan la variedad de países, los cua-
les se reparten por todos los continentes del mundo y tienen niveles muy 
diferentes de desarrollo, que se encuentran en el ranking de producción 
científica sobre animación a la lectura y TIC.

AFILIACIÓN

Las instituciones a las que están afiliados los distintos autores, también 
son muy numerosas y variadas como los países donde se han publicado los 
documentos analizados. La universidad de Granada destaca con 16 refe-
rencias y 75 citas, aunque el mayor número de citas e impacto lo registra la 
universidad de Malaya con 80 citas y un impacto de 20. Se puede apreciar 
como las instituciones que poseen mayor número de afiliaciones pertenecen 
a algunos de los países que han destacado por su cantidad de producción.
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La tabla 4 recoge estos datos, representando las afiliaciones que poseen 
más de 4 documentos. 

AUTORES CON MAYOR PRODUCCIÓN 

Los autores con más producción científica indexada en Scopus y WoS 
son los representados en la tabla 5 donde se encuentran los que poseen más 
de 4 referencias. destaca el hecho de que los cinco primeros son españoles 
y pertenecen a la misma institución: la universidad de Granada. de hecho 
muchas de las investigaciones las han realizado juntos. El sexto autor (Wu, 
J.) es el que más impacto tiene (7,5). Sin embargo, López-Belmonte, J. es el 
que mayor número de citas y publicaciones posee, haciendo clara referencia 
a su especialización en esta temática estudiada.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

Resulta clave indagar en las investigaciones sobre buenas prácticas e 
intervenciones más efectivas encaminadas a animar a la lectura al alumna-
do, para que pueda disfrutar de sus beneficios y, en el caso de los menores 



187INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

en riesgo de exclusión social, sirva de compensación a las desigualdades 
tanto educativas como sociales. Puesto que las actuaciones que se han rea-
lizado hasta ahora, en términos generales, no han dado el resultado espe-
rado, resulta muy interesante estudiar las potencialidades que brindan las 
TIC en este aspecto educativo, dado su componente motivador y por ser 
tendencia entre los más jóvenes, que las han adoptado hasta ser una parte 
indispensable en sus vidas.

En este estudio bibliométrico se ha analizado la producción científica 
sobre la animación a la lectura relacionada con las TIC, que existe indexada 
en dos de las bases de datos más prestigiosas, como son WoS y Scopus. Este 
era el objetivo propuesto, que se ha alcanzado a través del análisis de los 
diferentes indicadores bibliométricos, los cuales han arrojado una valiosa 
información sobre el impacto y la evolución de las investigaciones que estu-
dian este tema. También se ha confirmado el cumplimiento de las distintas 
leyes bibliométricas, como las leyes de Price, Lotka y Bradford.

Según los resultados del análisis diacrónico, se puede afirmar, que se 
trata de un tema de actualidad que se encuentra en auge, puesto que se de-
muestra el aumento de la producción de los últimos 17 años. Se ha cumpli-
do la ley de Price, puesto que la producción cada 10 años supera a la década 
anterior, incluso en mucho más del doble en este caso. desde 2011 hasta 
2020 se ha producido más del 90% del total de los documentos publicados. 
También se observa que se trata de un tema relativamente joven, puesto 
que comienzan a existir estudios desde 2003. Este dato enlaza con el he-
cho de que las TIC llevan aproximadamente el mismo tiempo irrumpiendo 
en educación como recurso didáctico. El crecimiento de la producción, por 
tanto, aumenta de forma exponencial dando visos de la importancia que 
está adquiriendo esta temática en el contexto educativo, como así defienden 
los autores Ortega-Quevedo et al. (2019), Martínez-díaz y Soto (2019). 

Con el cumplimiento de las leyes de Lotka y Bradford se demuestra 
que el mayor número de documentos publicados recae en un número redu-
cido de autores y revistas. dejando evidente que existe una especialización 
por parte de los autores que estudian y publican sobre esta temática con-
creta y de las revistas que escriben sobre este ámbito educativo. dentro de 
los autores especializados en este tipo de estudios destaca López-Belmonte, 
J. que es autor de 13 de los documentos estudiados, lo que supone un 4,9% 
del total, y Wu, J. que es el más citado con un impacto de 7,6. 

Por otra parte, los países que tienen mayor producción científica sobre 
este tema de estudio son Estados unidos, con 41 de los documentos publi-
cados, lo que equivale al 15,53% del total. España que contiene 29 y Reino 
unido y nigeria 21. Existe una amplia gama de países que van a la van-
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guardia en este tipo de estudios, los cuales se extienden por todos los con-
tinentes del mundo y son muy diversos en cultura y niveles de desarrollo. 

Las instituciones principales en las que están afiliados los distintos au-
tores, son muy variadas también y su ubicación coincide con la de los países 
que más producción científica poseen sobre animación a la lectura y TIC. 
En este caso se encuentra a la cabeza la española universidad de Granada 
que contiene 16 de los documentos y en la que se encuentran afiliados los 5 
principales autores de este estudio que han destacado por ser los que ma-
yor producción poseen y, por tanto, los más especializados.

Atendiendo a las limitaciones de este estudio, se encuentra el hecho 
de haber obtenido pocos resultados en la base de datos de WoS al utilizar 
la ecuación de búsqueda, que, además, se encontraban en Scopus también, 
lo que no ha permitido poder realizar una comparación entre ambas bases 
de datos. Por otra parte, se han encontrado dificultades para encontrar los 
descriptores más adecuados para la búsqueda, puesto que en el tesauro de 
Eric no aparece animación a la lectura, ha sido necesario sustituir este por há-
bitos de lectura o motivación lectora que eran los términos que mejor definían 
la animación a la lectura.

Atendiendo a los resultados alcanzados en este estudio bibliométrico, 
se llegan a las siguientes conclusiones:

• Cada vez se estudia más sobre las metodologías más innovadoras 
que utilizan las tecnologías para fomentar la lectura en el ámbito 
educativo. Aunque hasta hace poco el ritmo de crecimiento de este 
tipo de estudios era lento, en los últimos 11 años se ha ampliado la 
producción de forma vertiginosa. Lo que se traduce en un aumento 
de la importancia que se le da a buscar nuevas alternativas para la 
adquisición del hábito de la lectura en el alumnado.

• Las intervenciones de animación a la lectura resultan fundamentales, 
no solo para el rendimiento académico, también para la educación in-
tegral de la persona en todas sus dimensiones. Además puede supo-
ner la salida de la exclusión social de los colectivos más vulnerables.

• Resulta fundamental seguir indagando en la búsqueda de nuevas me-
todologías para la animación a la lectura, que hagan que el alumnado 
se convierta en lector competente, de forma motivadora y efectiva.

Para futuras investigaciones resultaría muy interesante analizar otras 
bases de datos para completar estos resultados y realizar una revisión 
profunda de los documentos más destacados, contando con las revistas 
y autores más especializados, para extraer los resultados y conclusiones 
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más relevantes con el fin de diseñar una intervención de animación a la 
lectura efectiva, que se pueda llevar a cabo y medir sus resultados en los 
centros educativos.
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RESUMEN

Este trabajo tiene su origen en algunos de los datos obtenidos de un 
estudio descriptivo y de carácter exploratorio dentro del cual se emplea un 
cuestionario que permite el acceso a las y los progenitores de 2.750 estu-
diantes de niveles pre-universitario de Ceuta. Más allá de las conclusiones 
de ese trabajo, el presente artículo se plantea analizar la influencia que la 
vuelta a las aulas en régimen de 3 horas lectivas por día puede tener sobre 
abuelas y abuelos como agentes facilitadores de la conciliación personal, 
familiar y profesional. de este modo, partimos de la premisa de que este 
colectivo de riesgo va a quedar especialmente expuesto a la influencia de la 
Covid-19 a lo largo del período que se mantengan esos horarios reducidos, 
dado que, según las respuestas obtenidas, hasta el 57,9 % de la muestra 
encuestada afirma que el cuidado de sus hijas e hijos va quedar en manos 
de  sus abuelos.

Palabras clave: COVId-19, escuela, salud, conciliación y mayores. 

INTRODUCCIÓN

A lo largo del confinamiento que, al igual que en otras partes del mun-
do, la población sufre en España entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 
2020, son muchas las dudas que nos asaltan y muchos los titulares mediáti-
cos que señalan a niñas y niños como súpercontagiadores del virus SARS-
CoV2, más comúnmente conocido como Covid-19. Así se manifiesta, por 
ejemplo, en una noticia replicada en distintos medios y según la cual un es-
tudio publicado por la revista Science y realizado sobre una muestra de más 
de medio millón de sujetos en la India  pone en evidencia la existencia de 
personas que son ‘supercontagiadoras’ del Covid-19, siendo especialmente 
contagiadores los niños y adultos jóvenes1. 

1.- https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/30/5f74cfdb21efa06d498b45fe.html
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Pasado el tiempo, sin embargo, y a medida que la investigación cientí-
fica avanza en sus indagaciones respecto a multitud de cuestiones relacio-
nadas con la pandemia (cfr. Torres-Salinas, 2020, y Trujillo et al. 2020), afir-
maciones como esta, con gran influencia sobre las medidas de prevención 
del contagio y, por lo tanto, sobre el cierre y la reapertura de guarderías, 
ludotecas, escuelas infantiles y centros de Educación Infantil y Primaria, 
van perdiendo fuerza en favor de argumentos que dejan de etiquetar a los 
menores en tales términos (Ludvigsson, 2020) y que, de algún modo, im-
pulsan la reapertura de estos centros educativos. Entre ellos, se toman en 
consideración razones que exceden el ámbito puramente sanitario (cfr. Zaid 
et al., 2020). nos referimos a las consecuencias que este periodo excepcional 
termina teniendo sobre toda la población –en términos laborales y de con-
ciliación, económicos y sociales–, así como sobre la infancia, en relación con 
su desarrollo físico y motor, psicológico y emocional, social, pedagógico 
y académico (cfr. Martínez et al., 2020), dados los beneficios que aporta la 
asistencia a la escuela y reconocida la función compensadora de desigual-
dades que esta ejerce, especialmente sobre los colectivos más desfavoreci-
dos. De hecho, durante el confinamiento fue posible percibir este “enorme 
valor de compensación social que tiene nuestra escuela, aun con todas sus 
limitaciones y carencias (unicef, 2020). 

A pesar de ello, la vuelta a las aulas en septiembre de 2020 se vive como 
un retorno complicado por parte de muchas familias, en general, y de las fa-
milias ceutíes2, en particular. Así, mientras unas temen por la propagación 
del virus desde las escuelas y por el contagio por Covid-19 de sus seres que-
ridos –algunos con perfil de riesgo– y de sí mismos3, otras, aun pudiendo 
estar en esta misma situación, sufren este gran desasosiego principalmente 
por la difícil solución que tiene la conciliación de sus jornadas laborales con 
los horarios escolares4. Tal preocupación se debe, entre otras cuestiones, a 
que el Plan de Contingencia. Escenarios para el curso 2020-2021, del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional, da a conocer5 en el mes de 
julio una propuesta horaria que reduce las jornadas escolares a 3 horas de 
duración, en el caso de las Etapas de Educación Infantil y Primaria, y a días 
alternos en niveles educativos superiores (por debajo del universitario). 

Finalmente, esta idea se materializa partir del 10 septiembre de 2020 
(Figura 1) en tramos que van desde las 8.00 a las 11.00 de la mañana y desde 

2.- https://elfarodeceuta.es/comunidad-educativa-unida-incertidumbre/  
3.- https://elpueblodeceuta.es/art/51038/piden-una-vuelta-al-cole-voluntaria-ante-la-preocupacion-

por-la-propagacion-de-la-covid-19
4.- https://elfarodeceuta.es/ampa-camoens-primar-conciliacion-vuelta-aulas/  
5.- https://www.mscbs.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=4959
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las 12.00 hasta las 15.00 del mediodía para las dos mitades en que quedan 
divididos todos los grupos-clase, desde Infantil hasta Bachillerato y Forma-
ción Profesional. Las consecuencias de este modelo escolar están por ver y 
es previsible que sean consideradas como objeto de estudio en futuros tra-
bajos de distinta índole. desde aquí, por el momento, planteamos las ideas 
que aparecen a continuación. 

METODOLOGÍA UTILIzADA

Este artículo (Figura 2) gira en torno a una de las variables estudiadas 
en el trabajo de investigación Vuelta a los centros educativos en Ceuta en 
el curso 2020-2021. Propuestas de familias ceutíes en escenarios de nueva 
normalidad educativa y confinamiento, informe que constituye un estudio 
descriptivo, de carácter exploratorio y abierto a indagaciones posteriores. 
Los objetivos del mismo están orientados, por un lado, a conocer la valo-
ración que las familias de esta ciudad hacen sobre el horario y la jornada 
escolar inicialmente difundidos a través del Plan de Contingencia. Escena-
rios para el curso 2020-2021, del Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional, y más tarde aplicados en los centros ceutíes de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Por otro lado, 
dicho estudio deja espacio, a través del cuestionario Conciliación y vuelta a 
los centros educativos. La viabilidad de las propuestas de contingencia del 
MEYFP para el curso 2020-2021 en Ceuta, a la formulación de propuestas a 
través de las cuales las familias entienden que se garantizan tanto el dere-
cho a la Educación y la aplicación efectiva de aquellos protocolos higiénico-
sanitarios pertinentes en la lucha contra el contagio y la propagación de la 
Covid-19, como la implementación de actuaciones que faciliten la conci-
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liación familiar y profesional –cuestión que se vuelve más compleja de lo 
habitual, dada la brevedad del horario de clases de niñas, niños y jóvenes 
en tiempos de “nueva normalidad educativa”–. 

dicha herramienta se elabora utilizando la aplicación gratuita Google 
Forms y se difunde en el mes de julio de 2020 a través de correo electrónico, 
redes sociales y servicios telefónicos de mensajería a centros educativos, 
entidades sindicales, instituciones públicas y ciudadanas y ciudadanos de 
a pie. de este modo, se trabaja con una muestra no probabilística, confor-
mada por sujetos voluntarios, que aglutina a las familias de 2750 alumnas 
y alumnos de Ceuta.

una de las preguntas recogidas en este cuestionario es, precisamente, 
la siguiente: 

ítem 8. ¿Con quién/quiénes se quedarían sus hijos si salieran 2,30 horas 
antes de lo habitual o si entraran 3 horas después de lo que se suele hacer en con-
diciones normales en el caso de Educación Infantil y Primaria? ¿Y con quién se 
quedarían los tres días a la semana que no asistirían al centro educativo, en el caso 
de Secundaria?

Entre las opciones para responder a la misma se incluye “con los abue-
los”. Además contamos con otros ítems que permiten comprobar las razones 
y los comentarios que argumentan del porqué optar por las distintas posibi-
lidades de conciliación a su alcance. Por otra parte, los ítems sexto, séptimo 
y noveno se vinculan con las dificultades para conciliar y con las posibili-
dades de acudir al mercado laboral para contratar agentes de conciliación. 

Dentro del esquema de investigación que exponemos en la figura 2 
la investigación seguirá recabando datos en orden a poder resolver la hi-
pótesis que nos planteamos con esta variable de estudios “La vuelta a las 
aulas supondrá un factor de riesgo para los mayores al ejercer estos como 
cuidadores de sus nietas y nietos para que sus hijas e hijos puedan conciliar 
jornadas laborales con horarios escolares.” 

A tenor de los datos con los que contamos actualmente, la disyuntiva 
está en los hogares, donde en función de las circunstancias económicas, de 
temores propios del COVId 19, de las acciones de conciliación que pueda 
proponer la administración, etc., tendrán que decidir cómo se enfrentan a 
esta difícil situación, hasta ahora desconocida. Será la determinación de las 
familias de acuerdo a las posibilidades que les brinde el sistema de protec-
ción social existente y sus condiciones laborales, económicas y familiares, 
las que terminen por arrojar realidades y datos que permitan cumplir en 
mayor o menor medida la hipótesis formulada desde el estudio. La inten-
ción de los autores del estudio es seguir profundizando en ello.
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Resultados y discusión de resultados

Son muchas los encuestados (15,7% de la muestra) –madres y padres 
de alumnado de Educación Infantil y Primaria, fundamentalmente, pero 
también de niveles educativos superiores - que manifiestan sin ninguna 
duda al respecto que van a dejar sus hijos/as al cargo de sus abuelos, a 
pesar del sesgo de algunos estudios respecto al papel de niñas y niños en 
la propagación de la Covid-19 y de la condición de colectivo de riesgo que 
ostentan nuestros mayores (cfr. Bravo-Segar y Villar, 2020). 

un análisis más completo en el que se cruzan datos como no contar 
con permisos en el trabajo (reducción de jornada retribuida, permisos espe-
ciales para cuidar a sus hijos, cambios de horarios,…), redes de ayuda y/o 
acceso al mercado, nos acercan a un dato más concluyente: “puede que los 
abuelos/as se hagan cargo del cuidado del menor, en esas horas en los que 
la educación presencial no ha cubierto la carga lectiva tradicional, hasta 
un 57,9%”. Este dato trasladado a número de alumnos/as, nos indica que 
de los 2750 alumnos/as que sus familias han participado en la muestra del 
estudio, puede que un total de 1592 alumnos/as queden al cuidado de sus 
abuelos. Aun sabiendo que este estudio no nos brinda la posibilidad de in-
ferir datos más allá de la muestra analizada, haciendo una aproximación al 
total de la población, podría significar, en el peor de los escenarios, que un 
total de 13.317 alumnos/as queden al cuidado de sus abuelos.

de este modo, los resultados referidos al ítem 8 del cuestionario refe-
rido muestran que:

• los progenitores de 437 alumnas y alumnos explicitan que sus hijas 
e hijos quedarán al cuidado de sus abuelos durante las horas de re-
ducción de la jornada escolar, lo que supone un 15,9% de la muestra;
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• los progenitores de 1155 alumnas y alumnos –es decir, un 42% de la 
muestra encuestada– recurrirá a abuelas y abuelos en caso de no po-
der conciliar jornada escolar y laboral. 

 Este porcentaje, de 57,9% en total, podría resultar más alto en caso de 
que abuelas y abuelos compartieran residencia con los menores. de este 
modo, se puede afirmar que la vuelta a las aulas podría resultar un factor 
de riesgo para muchos de nuestros mayores debido a las responsabilidades 
que han de asumir en el cuidado de sus nietos y la conciliación de sus hijas 
e hijos. En cualquier caso, no contamos todavía con datos que nos permitan 
sustentar tal afirmación. 

A pesar de estar inmersos en el curso de la investigación, las noticias6 
que estamos recibiendo en España no apuntan a que la vuelta a las aulas 
esté resultando un factor clave en un incremento significativo de casos por 
coronavirus, de modo que los centros educativos no parecen estar siendo, 
hasta la fecha, el origen de contagios que afecten a familias con hijas e hijos 
en edad escolar. Es por ello que la ministra Celaá declara el 11 de septiembre 
–solo un día después de que el alumnado de las etapas educativas previas 
a la universitaria haya empezado sus clases en Ceuta– que han quedado 
registradas 53 incidencias vinculadas a la COVId 197 , en relación con los 
28.500 centros educativos que tenemos en toda España. Pocos días después, 
Jordi Sunyer –experto en COVId e investigador del Instituto de Salud Glo-
bal de Barcelona– ya manifiesta8 que los modelos con los que cuales trabaja 
no predicen cuarentenas que hagan inviable la normalidad escolar, sino lo 
contrario –esto es, una educación presencial viable–. dichos modelos se sus-
tentan, según Sunyer, en estudios según los cuales “los niños gestionan me-
jor la enfermedad y participan menos en las cadenas de contagio” (Sunyer, 
2020). Por el contrario, no ocurre lo mismo con el profesorado, por lo que es 
imprescindible ser estrictos en el uso de la mascarilla, el mantenimiento de 
la distancia social y la ventilación en todo el centro educativo y, más concre-
tamente, en aquellos espacios compartidos por las y los docentes. 

Conocidos estos datos, no pueden dejarse de lado los 5 o 6 contagios9 
que pueden darse a partir del contacto con un positivo. En Ceuta, en algo 

6.- https://www.lavanguardia.com/vida/20200907/483346661521/vuelta-al-cole-coronavirus-pcr-
     covid-19-madrid-barcelona-hoy-en-directo.html

7.- https://www.elmundo.es/espana/2020/09/10/5f59fa5a21efa02e618b462b.html 

8.- https://elpais.com/educacion/2020-09-23/quien-mas-probabilidades-tiene-de-iniciar-un-brote-en-
     un-centro-educativo-es-un-profesor.html

9.- https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hay-supercontagiadores-covid-19-espa-
na-cuanto-contagia-infectado-media-20200501075933.html
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más de mes y medio del comienzo de las clases (31 de octubre), hay un total 
de 1601 positivos acumulados por Covid-19 y 528 positivos en la ciudad, 
con 41 hospitalizados (7 ingresados en uCI) y 24 fallecidos10 El 31 de octu-
bre11, según la delegación del Gobierno en Ceuta, hay 9 docentes positivos 
por Covid-19 y 85 en aislamiento, 2 profesionales de la educación adscritos 
al colectivo de no docentes, con 14 en aislamiento. Por parte del alumna-
do, son 80 los estudiantes positivos y 719 los aislados. Las aulas cerradas 
ascienden a un total de 14. datos del Ministerio de Sanidad12 del 30 de oc-
tubre de 2020 reflejan 1571 casos de coronavirus diagnosticados por PCR en 
Ceuta y 19 fallecidos.

un dato que hay que destacar es que Ceuta presenta los peores indica-
dores de incidencia del COVId en los mayores de 65 años en esta segunda 
oleada, con una curva que se ha hecho cada vez más aguda en las últimas 
semanas, con la incidencia acumulada disparada para este grupo edad de 
los 80 casos por cada 100.000 habitantes y con un goteo constante de falleci-
mientos de pacientes de edad avanzada13. Esta situación está convirtiendo 
la unidad familiar en un cóctel de riesgo para los abuelos, donde el factor 
de los nietos y nietas en edad escolar juega un papel aún no cuantificable, 
aunque altamente peligroso.

Todo ello nos lleva a pensar que toda la comunidad educativa debe 
extremar las precauciones necesarias para combatir la Covid-19, especial-
mente cuando existe contacto con personas de edad avanzada, ya que la 
mortalidad por esta enfermedad se concentra entre los mayores de 60 años, 
entre quienes “tiene efectos devastadores” (Serra, 2020, 78). En la misma 
línea se encuentran las recomendaciones del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (Cgcom)14 -Los horarios escolares y laborales deben faci-
litar la conciliación para evitar que los abuelos, o familiares convivientes de edad 
avanzada o vulnerables, tengan que asumir la tarea de llevar y traer a la casa a sus 
nietos-. Qué puede justificar, entonces, que algunas personas decidan dejar 
a sus hijos con abuelas y abuelos, más allá de que no teman a la enferme-
dad, sientan que la aplicación estricta de las medidas higiénico-sanitarias 
permiten neutralizar el peligro de exponerse al virus o cualquier otro mo-

10.- https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-311020/

11.- https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-educacion-301020/

12.- https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/10/31/5f9d0426fdddffd5818b45f9.html 

13.- https://www.ceutaldia.com/articulo/sanidad/familia-mayor-peligro-abuelos-ciudad-mayor-
       incidencia-covid-19-mayores-65/20201030191109224886.html 

14.- https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-evitar-abuelos-recojan-nietos-
       colegio-covid-19-conciliacion-5661
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tivo. Ofrecer una respuesta científica a estas cuestiones requeriría del em-
pleo de instrumentos entre los cuales podría encontrarse un post-test que, 
a modo de cuestionario, nos permitiera conocer, superado el comienzo de 
curso con quién se quedaron, finalmente, niñas y niños en el período de 
reducción horaria y, si lo hicieron con sus abuelos o con otros familiares de 
edad avanzada, si algún miembro de la familia se contagió de Covid-19 y 
cuáles fueron las consecuencias de dicho contagio. 

Por el momento, simplemente podemos pensar que los encuestados 
que reflejan a través del cuestionario indicado la decisión de dejar a sus 
hijas e hijos bajo el cuidado de sus abuelos posiblemente lo hagan, desde el 
plano individual, como resultado de condicionantes culturales y económi-
cos y de las exigencias impuestas por sus propias circunstancias (desde no 
contar con un grupo de apoyo familiar, hasta tener padres que aún trabajan 
de forma remunerada). 

En un plano más amplio, esta respuesta puede deberse al modelo de 
sistema social o Estado de Bienestar propio de nuestro país, donde los ser-
vicios públicos de atención a las familias a través de los cuales se intenta 
facilitar la conciliación personal, familiar y profesional, no están lo suficien-
temente consolidados o, al menos, no son tan robustos como en otros países 
del entorno europeo. En efecto, en función de las categorías establecidas 
por Esping Andersen (navarro, 2020), España constituye un ejemplo del 
Modelo Mediterráneo del Estado de Bienestar, dentro del cual es el entor-
no próximo y no el Estado quien se encarga de dar soporte a las familias 
mediante el cuidado de los más pequeños y de los mayores, entre otras 
cuestiones. 

Así, en 2018 se presenta un informe titulado La figura de los abuelos 
y abuelos esclavos en Catalunya15 según el cual la mitad de los mayores 
encuestados se sienten esclavos. El 73,3% de personas que son abuelos y 
abuelas afirman que cuidan de sus nietos. El motivo principal para su cui-
dado (59,38%) es ayudar a los hijos que trabajan. Las principales tareas que 
llevan a cabo estos abuelos y abuelas cuidadores son llevar y/o recoger 
los nietos de la escuela, con un 26,9% de las respuestas, y darles la comida 
y/o cena, con un 23,91%. El 46,8% de los abuelos que hacían de cuidadores 
hacían saber que la decisión de ayudar a conciliar a sus hijos había sido 
tomada junto a ellos, mientras un 30,8% se lamentaban de que la decisión 
la habían tomado unilateralmente sus hijos o hijas, siendo sólo un 16,2% los 
que manifestaban haber realizado una decisión personal.

15.- https://www.geriatricarea.com/2018/05/24/la-figura-de-los-abuelos-esclavos-es-una-realidad-
       para-casi-la-mitad-de-mayores-de-60-anos/ ;
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Por todo ello, por constituir abuelas y abuelos parte del colectivo de 
riesgo en esta pandemia y a pesar de la enorme crisis económica que se ha 
generado a partir de la pandemia y el confinamiento, es necesario “desarro-
llar servicios de apoyo escolar donde los niños puedan permanecer realizando las 
tareas escolares, que cumplan con las normas de funcionamiento seguro, mientras 
sus familias tengan dificultades para conciliar o dificultades para el seguimiento 
y apoyo escolar de sus hijos” (unicef, 2020b, p. 18), a pesar de la importancia 
de mantener el tejido social y de apoyo intergeneracional en el seno de las 
unidades familiares (Badenes y López, 2011). 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN 

A la espera de contar con datos que puedan utilizarse para valorar la 
incidencia de la Covid-19 sobre abuelas y abuelos que han atendido a sus 
nietos durante las horas de reducción de la jornada escolar implantada en 
Ceuta en el curso 2020-2021, por un lado es necesario contemplar la profun-
dización en el trabajo iniciado a través del diseño y la difusión de un cues-
tionario que haga posible recabar la información pertinente. Por otro lado, 
e independientemente de los resultados que llegaran a arrojar esta herra-
mienta, destacamos la importancia de fortalecer el cuarto pilar de bienestar 
del Estado Español, esto es, la ayuda a las familias mediante la implementa-
ción de medidas de conciliación que, especialmente en estas circunstancias, 
permita a los mayores elegir de manera voluntaria, y no por imposición de 
las circunstancias o porque no quede más remedio, cuidar a sus nietos o 
llevarlos y traerlos del centro educativo para que otros adultos puedan con-
ciliar horarios escolares y laborales. Esta es una situación de riesgo que no 
podemos permitir. Así, Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la universidad Miguel Hernández de Alicante, 
explica16 que “esos grupos de edad deben aplicar en sus vidas el principio 
de prevención” y que “llevar a los niños al colegio es una forma muy clara 
de exponerse al virus porque aún no sabemos las tasas de incidencia en 
los menores.” Por otra parte, en las últimas semanas todos los expertos en 
epidemiología advierten de que la relajación de las medidas en los entornos 
familiares es una de las principales causas de transmisión comunitaria en 
esta segunda ola. Solo hay que imaginar el factor que incluimos cuando los 
escolares vuelven de los colegios. Por su parte, el colectivo Malas Madres 
incide en la necesidad de adoptar acciones que impidan tener que volver a 
recurrir a los abuelos y abuelas para poder conciliar17. desde este colectivo 

16.- https://www.eldiario.es/sociedad/covid-19-colegios-agrava-sindrome-abuelos-esclavos-labor-
       mande-barrio_1_6223379.html

17.- https://clubdemalasmadres.com/4-medidas-urgentes-conciliar-covid-19/
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se apuesta por favorecer medidas laborales como el teletrabajo, la flexibili-
dad horaria, el ajuste de las jornadas a las propias establecidas en los planes 
de contingencia o poder cuidar a los niños en situaciones de cuarentena sin 
pérdida salarial, contando con una baja durante ese período. 

de no darse las condiciones anteriores, volveremos a poner a los abue-
los ante la difícil situación de cuidar a sus nietas y nietos en circunstancias 
de nueva normalidad, en cuarentena preventiva o en aislamiento. Por ello, 
entendemos que todas estas medidas podrían y deberían ser incluidas en el 
Plan MeCuida18,ya que, en la medida que la crisis económica causada por 
la pandemia se recrudezca, muchas familias con sueldos precarios no van a 
tener la opción de elegir con quién dejar a sus hijos y los mayores se verán 
afectados por estas circunstancias. 

Así, concluimos tomando en consideración las noticias positivas res-
pecto a la difusión de los contagios desde los colegios, pero alertando del 
gran riesgo al que sometemos a nuestros mayores con una vuelta a las au-
las que no lleva asociadas unas medidas de conciliación definidas. Por eso 
reivindicamos que las administraciones avalen el desarrollo políticas que 
faciliten la conciliación familiar y profesional. nuestros mayores no deben 
tener la obligación moral de garantizar este derecho. En momentos donde 
la pandemia castiga a la población de mayor edad es más necesario que 
nunca garantizar una intervención del Estado en esta materia.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es conocer algunas características de 
las personas que mostraron interés por el voluntariado, participando en el 
Congreso Internacional “Voluntariado por y para el desarrollo sostenible 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Esta información es complementaria a 
la de los universitarios y universitarias que han hecho voluntariado a tra-
vés de uGR Solidaria, que es el Servicio que dispone la universidad de 
Granada para impulsar el voluntariado universitario allí. El estudio pre-
tende conocer algunas características que motiva a la población interesada 
en el voluntariado en la Ciudad Autónoma de Ceuta para implicarse con 
las ONG locales a fin de colaborar en la consecución de los Objetivos de 
desarrollo Sostenible. Para alcanzar ese objetivo, se diseñó una encuesta 
que se dirigió a las personas que participaron en el citado Congreso, sus 
respuestas se trabajaron en una hoja de cálculo Excel, se presentaron los 
principales resultados en gráficos, que fueron posteriormente interpretados 
para obtener algunas conclusiones. destacamos entre las conclusiones la 
importancia que tienen para seguir avanzando en el desarrollo Sostenible 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la superación de la pandemia y de las 
metas de la Agenda 2030.

Palabras clave: Voluntariado, desarrollo local sostenible, Ceuta. 

INTRODUCCIÓN

Según el Secretario General de naciones unidas Ban Ki-moon “Los 
voluntarios son una pieza fundamental para el cumplimiento de los Obje-
tivos de desarrollo Sostenible” (Onu 2016). A lo anterior se añade que las 
actividades de voluntariado “los prepara para la vida y el trabajo, además 
de fortalecer su capacidad para liderar y participar activamente en sus co-
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munidades y la sociedad mundial” (Onu 2013). El análisis de la realidad 
evidencia la necesidad de que la labor de las administraciones sea comple-
mentada con actuaciones de la sociedad civil, a fin de intentar lograr ami-
norar los problemas que padecen las personas que habitan los territorios 
y que se manifiestan tanto en la dimensión económica, como en la social 
como en la ambiental. 

Además, el voluntariado local constituye una estrategia de resilencia 
fundamental (Onu 2018), máxime en momentos como los que estamos vi-
viendo, en que la COVId 19 está afectando muy negativamente no sólo a 
los países desarrollados, sino también y muy especialmente a los que se 
caracterizan por tener un porcentaje de población muy importante que no 
cubre sus necesidades básicas ni de alimentación, ni de vestido, ni de cobijo, 
lo que obviamente impide que puedan desarrollar de manera adecuada sus 
proyectos de vida, ya que no tienen igualdad de oportunidades.

Si bien se pueden trabajar los 17 OdS a través de las actuaciones de vo-
luntariado, es el Objetivo 17 que tiene como finalidad revitalizar la Alianza 
Mundial para lograr el conjunto de los objetivos, en el que mejor se com-
prueba su importancia estratégica. Los OdS sólo se lograrán si logramos 
crear y potenciar asociaciones solidarias que sean inclusivas a distintas es-
calas espaciales (desde la internacional a la local). La misma pandemia que 
nos afecta, sólo se podrá erradicar si existe colaboración y ayuda mutua 
entre los estados, entre los grupos de investigación que trabajan por encon-
trar una vacuna eficaz y segura, entre las empresas y entre los ciudadanos. 
La crisis financiera que se está derivando de la crisis sanitaria, debemos 
conseguir que no termine generando una crisis social que incremente las 
desigualdades entre las personas, simplemente por haber nacido o vivir, en 
un determinado lugar del mundo.

En la necesidad de pensar globalmente pero actuar localmente, se in-
sertaron los objetivos del “Congreso Internacional del voluntariado por y 
para el desarrollo local sostenible de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, que 
tuvo como meta fundamental impulsar el voluntariado allí, potenciar la 
labor que realizan las OnG y también el Gobierno de la Ciudad, en su nece-
sario avance para alcanzar los Objetivos de desarrollo Sostenible, que nos 
marcó la Agenda 2030. 

En el citado congreso se tuvo muy en cuenta, en concordancia con la 
filosofía de la ONU que el lema “17 Objetivos para las personas y el pla-
neta”, constituye un reto universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las vidas y expectativas de los más necesitados. También, 
que las acciones deben realizarse a tres niveles: a nivel mundial ya que es 
imprescindible organizar la acción de los gobiernos de los países con una 
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perspectiva mundial, hemos podido comprobar que lo que ocurre en un 
país puede terminar afectándonos a todos. A nivel local, ya que los gobier-
nos locales son los que en última instancia mejor conocen la realidad local 
y los problemas de los ciudadanos que les han otorgado la responsabilidad 
de implementar las políticas locales a fin de solucionarlos siguiendo crite-
rios de sostenibilidad. Y finalmente, las acciones por parte de las personas 
concretas, independientemente de su sexo, edad, ocupación, etc. que son 
quienes en última instancia van a sufrir o beneficiar de lo que acontezca, 
configurándose como los verdaderos catalizadores para hacer realidad la 
siempre inconclusa meta del desarrollo sostenible. 

Precisamente en este último nivel se centra este trabajo, en las personas 
concretas que con el hecho de haberse inscrito en el congreso de voluntaria-
do celebrado en Ceuta, han mostrado interés por conocer, y tenemos la espe-
ranza de que también de colaborar en el desarrollo sostenible del planeta, ac-
tuando para conseguir el desarrollo local de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

derivado de todo lo anterior, y en concordancia con el título de este 
trabajo, queremos animarlos a hacer o seguir haciendo voluntariado para el 
desarrollo sostenible de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como difundir 
este tema para animar a muchas personas más, que no tuvieron la oportu-
nidad de seguir el Congreso.

METODOLOGÍA UTILIzADA

Para alcanzar esos dos objetivos generales, lo primero que hicimos fue 
diseñar una encuesta con algunas preguntas que consideramos clave para 
tratar de conocer sus características y su relación con el voluntariado.

En segundo lugar creamos un formulario con “Google Forms” en el 
que incluimos nuestra encuesta.

Tras un proceso de validación del formulario, lo enviamos a las per-
sonas que se inscribieron en el “Congreso Internacional del voluntariado 
universitario para y por el desarrollo sostenible de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta”. Las respuestas de los voluntarios y voluntarias del Campus de 
Ceuta, que fueron 16, constituyen la base del estudio. Con posterioridad re-
cuperamos las respuestas a través de una hoja de cálculo Excel. La informa-
ción resultante, la hemos tratado estadísticamente y presentado en tablas 
resumen. Seguidamente hemos representado algunas de ellas gráficamen-
te, cuestión clave para facilitar su análisis e interpretación a fin de obtener 
conclusiones. Finalmente, para conseguir el segundo objetivo, hemos deci-
dido dar a conocer los resultados de la investigación a través de un poster 
y escribiendo este trabajo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El primer resultado obtenido es que el número de personas inscritas 
en el Congreso que contestaron el cuestionario, cumpliendo la condición 
de que no hubiesen hecho voluntariado con el Servicio que tiene habili-
tado la universidad de Granada para impulsarlo (uGR-Solidaria), fueron 
21. Posteriormente comprobamos que todos ellos pertenecían al colectivo 
del alumnado de la universidad de Granada. de ellos, 16 habían hecho en 
alguna ocasión voluntariado con alguna OnG de Ceuta, mientras que los 
cinco restantes, simplemente les interesó el tema y por eso se inscribieron 
en el Congreso.   

Son muy mayoritariamente mujeres.

La segunda conclusión es que nada menos que 90,5% de ellos son mujeres. 

Este elevadísimo interés de las mujeres respecto a los varones en las 
cuestiones de voluntariado es generalizado en todos los estudios de vo-
luntariado disponibles. Así por ejemplo, entre el voluntariado universitario 
que ha realizado actividades con OnG a través de uGR Solidaria a enero 
de 2020, el porcentaje se elevaba 88,9%, un poco inferior a la que se obtiene 
en este estudio. 

Figura 1. distribución por sexo del colectivo que mostró interés en las cues-
tiones de voluntariado en el Congreso de “Voluntariado por y para el desa-
rrollo local sostenible de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2020.
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Estos datos se pueden interpretar en el contexto de una educación tra-
dicional en la que a las mujeres se les ha asignado, casi en exclusividad, rol 
del cuidado y servicio del resto de la familia. Ese rol lo han interiorizado y 
han terminado llevándolo fuera del seno familiar (Chacón, F., et al. 1998).

de lo anterior se deduce, la necesidad tratar de cambiar esos roles tra-
dicionales para que la igualdad sea más efectiva a la par que conseguir 
movilizar a los varones en estos temas, para de esta forma hacer que el vo-
luntariado no sea una cuestión casi exclusivamente de mujeres. 

Predominantemente cursan Educación social, Educación Infantil
y Enfermería.

Se quiso profundizar también en cuestiones relacionadas con su for-
mación. El descubrimiento de que eran en su totalidad estudiantado uni-
versitario, nos llevó a tratar de conocer con más detalle la carrera universi-
taria que estaban cursando.

del análisis de los datos obtenidos (Figura 2), se desprende que casi la 
mitad de ellos (47,6%) estudiaban Educación Social, seguido por los estu-
diantes del Grado de Educación Infantil (23,8%) y finalmente obtuvieron el 
mismo porcentaje el estudiantado del Grado en Enfermería (14,3) y los del 
Grado de Administración y dirección de Empresas (14,3%). de lo anterior 
debe destacarse la necesidad de animar al estudiantado del Grado de Inge-
niería Informática y del Grado de Educación Infantil para que se impliquen 
a participar en el voluntariado. En el primer caso, porque el ciber-volunta-
riado se está mostrando en estas circunstancias de la COVId 19 fundamen-

Figura 2. ¿Qué grado cursa?
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tal para conseguir ayudar, ahora que la presencialidad está tan limitada. 
En el segundo caso porque hay OnG en que los conocimientos de un/a 
educador/a infantil son claves y la colaboración con ellas, puede aportar 
al estudiantado de este Grado universitario, una experiencia fundamental 
para su futuro laboral. 

En definitiva se hace imprescindible educar y educarse en sociedad 
(Caride Gómez, J.A 2017)

La mayoría ya tenía experiencia de voluntariado.

Cuando se les preguntó a ese colectivo que asistió al Congreso sobre 
si había hecho voluntariado con una OnG, en alguna ocasión, la respuesta 
que se obtuvo es que 3 de cada 4 respondieron afirmativamente que había 
tenido al menos una experiencia de voluntariado en su vida (Figura 3). Lo 
anterior parece confirmar que las personas que se implican en el volunta-
riado en alguna ocasión, suelen ser bastante activos y suelen acudir a los 
eventos, relacionados con estos temas, que se organizan.

Figura 3. ¿Ha hecho alguna vez voluntariado con una OnG?

Mayoritariamente son conscientes de que el voluntariado favorece 
sus competencias.

Consideramos que un tema de gran importancia, de cara al presente y 
al futuro profesional de las personas, es tener o no constancia de que hacer 
voluntariado no sólo beneficia a los demás, sino que incluso lo hace a quien 
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lo practica. Para profundizar en este tema, les interrogamos sobre si cono-
cían o no, que haciendo voluntariado, podrían trabajar competencias que 
están previstas que alcancen cuando terminen su carrera universitaria. La 
respuesta que obtuvimos (Figura 4), permite afirmar que si bien algo más 
de 6 de cada 10 (61,9%). sí que eran conscientes de ello, el resto, casi 4 de 
cada 10, respondieron que no. 

En trabajos anteriores pudimos profundizar en este tema y apoyándo-
nos en las opiniones de los gerentes de los Servicios de voluntariado de 16 
universidades. Utilizando las conclusiones, podemos afirmar que cuando 
se hace voluntariado, se trabajan competencias tanto académicas, como per-
sonales y también profesionales. Entre las primeras destacaron el “trabajo 
en equipo”, “resolución de problemas”. Entre las segundas la “conciencia 
social” y “el compromiso” y entre las terceras, la “capacidad de aplicar co-
nocimientos propios”, la concreción y organización de medios necesarios” 
y finalmente la “planificación de actuaciones” (Maroto, JC et al. 2020)

Sobre este particular, también pueden citarse las conclusiones de la 
investigación realizada por Martín García, J.M y Pérez Mancilla, V.J (2020) 
en torno a las competencias que recogidas los planes de estudios de Grado 
de la uGR desarrollan los estudiantes cuando participan en actividades 
de voluntariado.

Figura 4. ¿Sabe que haciendo voluntariado puede conseguir trabajar 
competencias que están previstas que alcance cuando termine su Grado? 
(Valores %).
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“La implicación de nuestro estudiantado en acciones de voluntariado 
no solo promueve el conocimiento disciplinar propio de cada titulación y la 
capacidad de comunicarlo (competencias instrumentales); también el reco-
nocimiento de la diversidad como un rasgo propio de la educación superior 
y, en relación con ello, el compromiso por la formación en valores éticos que 
debe guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la actividad 
profesional de los egresados (competencias interpersonales); e, indudable-
mente, y por su propia naturaleza, son el marco más idóneo en el que se pue-
de promover la creatividad, la adaptabilidad, el aprendizaje (no solo formal) 
y otros rasgos importantes para la construcción de un currículo transversal 
tan necesario en estos momentos, como es la búsqueda incesante de la cali-
dad y el liderazgo (competencias sistémicas)”

Su principal motivación para hacer voluntariado es la solidaridad y
la ayuda a los demás

Quisimos también profundizar en el conocimiento de las principales 
motivaciones que les ha llevado a hacer voluntariado, a aquellas 16 perso-
nas que había manifestado que habían tenido al menos una experiencia de 
colaboración con una OnG o Asociación Solidaria (Figura 5). 

El resultado obtenido permite afirmar que es “La solidaridad y la ayu-
da a los demás” constituye la principal, con diferencia. Esta respuesta per-
mite afirmar que se trata de actos de generosidad, por los que no esperan 

Figura 5. ¿Cuál ha sido la principal motivación que le ha llevado a hacer
voluntariado? (Valores %).
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recibir nada a cambio. El dato obtenido, es un poco inferior al que dieron 
los voluntarios y voluntarias del Campus de Ceuta que realizan actividades 
con OnG a través de uGR-Solidaria (55,6%). 

El segundo motivo que les moviliza es su deseo de “Aprender algo 
nuevo y hacer algo diferente” 25%, dato que supera ligeramente el que 
dieron los estudiantes del Campus de Ceuta que colaboraron con OnG a 
través de uGR Solidaria (22,2%). Aparece también aquí la motivación reli-
giosa, causa que no ha aparecido en ninguna otra encuesta (12,5). 

Finalmente también consta que les mueve fundamentalmente: “Ad-
quirir experiencia profesional” (12,5%). Esta última motivación, será en el 
futuro cada vez más importante ya que los datos que disponemos, basados 
en la experiencia de los gerentes de los servicios de voluntariado de 16 uni-
versidades, permite afirmar que es un criterio cada vez más importante de 
selección de personal por parte de los gabinetes de recursos humanos de las 
empresas. Todo lo anterior parece indicar que estamos evolucionando hacia 
modelos de voluntariado cada vez más anglosajones.

de cualquier forma, cabe destacar el predominio del altruismo, en su 
decisión de dar su tiempo y conocimientos a los demás.  Efectivamente, 
“La construcción de la dignidad humana es inconcebible sin la pléyade in-
mensa de iniciativas solidarias que pueblan los caminos de la humanidad” 
(García Roca, J 1994). 

Especialmente hacen voluntariado Social y Educativo

Las tipologías de voluntariado en que fundamentalmente participan son 
(Figura 6): el “Voluntariado Social” (48%), en segundo lugar el “Voluntariado 
Educativo” (33%), seguidos por el “Voluntariado Socio-Sanitario” y el “Vo-
luntariado Ambiental”, que están igualados en cuento a porcentajes, 19%. 

Las respuestas a esta pregunta tienen una muy estrecha concordancia 
con las que obtuvimos de los Servicios de Voluntariado de 16 universida-
des, mostrando claramente que los voluntarios y voluntarias están espe-
cialmente sensibilizados con los temas sociales que les rodean. Se explica 
también que el voluntariado educativo tenga tanta importancia, la lógi-
ca respuesta de quienes tienen ya una formación y capacitación superior, 
que les permite enseñar en las OnG en las que participan. La metodología 
aprendizaje-servicio, constituye un pilar fundamental en la universidad de 
Granada, de la que son alumnos.

Preguntados sobre con qué frecuencia habían hecho voluntariado (Fi-
gura 7), pudimos comprobar que si bien la respuesta más frecuente fue la 
de forma “puntual” en el tiempo (43,8%), le seguía la respuesta de “per-
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manente”. Esta última respuesta, permite comprender que hay una base 
importante que tiene asumido en su vida cotidiana con normalidad, la 
realización de voluntariado. Esta es la base que se hace imprescindible in-
crementar para dinamizar la actividad de la población ceutí para lograr el 
desarrollo local sostenible.

La COVID 19 ha frenado su labor de voluntariado

necesitamos también profundizar en el conocimiento de si habían he-
cho o no voluntariado durante el periodo de la COVId 19. La respuesta 
mayoritaria (Figura 7) fue no (81%), mostrando que la pandemia terminó 
paralizando su labor. Esto se explica por el mensaje que se lanzó de manera 
reiterada de preservar la seguridad de la población mediante el confina-
miento. A pesar del dato casi uno de cada 5, hicieron actividades de ayuda 
a las OnG. Hemos podido constatar que han colaborado con el Banco de 
Alimentos y Cruz Roja, fundamentalmente, aunque no únicamente.

Han ayudado fundamentalmente a población discapacitada, niños y
población en riesgo de exclusión social

Preguntados a qué colectivos fundamentalmente han beneficiado, sus 
respuestas más frecuentes fueron (Figura 8): la “población discapacitada”, 
“niños” y “población en riesgo de exclusión social”. Muy probablemente la 
confluencia del dinamismo que muestran las ONG que trabajan en Ceuta 
con personas discapacitadas y con niños y personas en riesgo de exclusión, 

Figura 6. Tipologías de voluntariado más frecuentes que han realizado.
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así como también que el alumnado más implicado curse estudios en los 
grados de Educación Social y de Educación Infantil, lo explique.

Figura 7. ¿Has participado en alguna actividad de voluntariado durante
el periodo de la COVId 19?

Figura 8. Indique como máximo 3 colectivos que se beneficiaron de su labor
de voluntariado (%).
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La única diferencia que encontramos entre estas respuestas respecto 
a las que dan los gerentes de los servicios de voluntariado de 16 universi-
dades españolas que se derivan de sus experiencias con miles de alumnos 
universitarios, radica en que junto a la infancia a la población en riesgo de 
exclusión social, aparece la población mayor. Sin lugar a dudas el menor 
índice de envejecimiento de la población ceutí, respecto al resto de la pobla-
ción española, lo explique.

La valoración global que hacen de la experiencia de sus
voluntariados es: “muy positiva”

Finalmente, les pedimos que hiciesen una valoración global de su ex-
periencia de colaboración con las OnG de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Su respuesta fue satisfactoria ya que más de ocho de cada diez (81,25%) 
afirmaron que “muy positiva”, el 12,5% que “positiva” y el 6,25% que ”re-
gular”. no hubo respuestas para las opciones, negativa o muy negativa.

Es muy frecuente que los voluntarios y voluntarias afirmen, tras reali-
zar su voluntariado, que han recibido mucho más que lo que han dado. Es 
sin lugar a dudas una experiencia vital excepcional que favorece su forma-
ción integral.

Figura 9. Valore su experiencia de voluntariado.
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Conclusiones, implicaciones, limitaciones y futuras líneas
de investigación/innovación

El estudio de las características y opiniones de las personas que asistie-
ron al Congreso Internacional de voluntariado universitario que se celebró 
en noviembre de 2020 en la Ciudad Autónoma de Ceuta, permite afirmar 
que guarda una estrecha concordancia con las características y percepcio-
nes que sobre el voluntariado tienen otros voluntarios, e incluso los geren-
tes de Servicios de Voluntariado de múltiples universidades. 

La inmensa mayoría de las personas que hacen voluntariado entre los 
universitarios son mujeres. Esto debe llevarnos a idear actuaciones para 
lograr implicar a los varones. 

En su mayoría estudian educación social, educación infantil y enferme-
ría. Esto nos debe llevar a idear actuaciones para implicar en el voluntariado 
al estudiantado de otros grados. Las actuales circunstancias de confinamien-
to, hace especialmente necesario que el estudiantado del Grado de Ingeniería 
Informática a que se impliquen y colaboren a través del ciber-voluntariado. 

Quienes asisten a un Congreso de Voluntariado, generalmente son per-
sonas que ya han tenido alguna experiencia de colaboración con OnG. Se 
trata de un colectivo muy concienciado e implicado que es consciente que 
sus voluntariados les refuerzan las competencias que trabajan en sus ca-
rreras universitarias, además de que les prepara para el futuro profesional. 

Sin embargo su principal motivación no es interesada, por el contrario 
lo que les motiva principalmente a hacer voluntariado es su sentido de la 
solidaridad y su deseo de ayudar a los demás. Colaboran sobre todo en el 
voluntariado social y educativo, lo que permite afirmar que su compromi-
so social es muy alto y utilizan sus conocimientos para ayudar de manera 
especialmente eficaz. 

La actual situación de la COVId 19 ha frenado, pero no la anulado su 
labor de voluntariado. Sin duda las indicaciones dadas por las autoridades 
sanitarias, así como por la universidad de Granada lo explican. Sin embar-
go hay evidencias de que su participación con las OnG más activas durante 
el periodo de confinamiento, ha sido muy importante. Actualmente, con 
los datos que disponemos de las ONG de Ceuta, puede afirmarse que están 
colaborando mucho más. 

Han ayudado fundamentalmente a población discapacitada, al colec-
tivo de los niños y a la población en riesgo de exclusión social. Finalmente, 
es importante indicar que la valoración global que hacen de la experiencia 
de sus voluntariados es: “muy positiva”.
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de todo lo anterior, puede derivarse que haciendo voluntariado, se 
pueden trabajar todos los Objetivos de desarrollo Sostenible (17 OdS) y 
que la labor de los jóvenes voluntarios, es clave la gobernanza (Butcher, J. et 
al. 2016)y para lograr, por el desarrollo Sostenible de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, las metas de la Agenda 2030.

de cara al futuro, se hace imprescindible idear planes de actuación para 
combatir la COVId 19 desde las OnG y Servicios de Voluntariado univer-
sitario, también la crisis social que se deriva de la sanitaria y económica, así 
como para reforzar las actuaciones para acelerar la consecución de los OdS. 
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es conocer algunas características de 
los miembros de la comunidad universitaria de la universidad de Granada 
(uGR) que han realizado actividades de voluntariado en el Campus 
universitario de Ceuta, a través de uGR-Solidaria. Esta información es fun-
damental para diseñar buenas estrategias que faciliten que la labor del vo-
luntariado universitario con las ONG, sea más eficaz. Por otro lado se pre-
tende animar a que se sumen más miembros de la comunidad universitaria 
a la labor que hacen las ONG a fin de ayudar a atender los problemas tanto 
económicos como sociales y ambientales que existen en Ceuta y propiciar 
un mayor desarrollo local sostenible. Se diseñó una encuesta que se dirigió 
a las personas que habían hecho voluntariado a través de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta, se trabajó en una hoja de cálculo Excel, se presen-
taron los principales resultados en gráficos, se interpretaron los resultados 
y se obtuvieron las principales conclusiones. destacamos la necesidad de 
potenciar más el voluntariado entre los universitarios del Campus y espe-
cialmente entre los universitarios varones.

Palabras clave: Voluntariado universitario, desarrollo local sostenible,
                            Ceuta, universidad de Granada. 

INTRODUCCIÓN

El análisis de la realidad evidencia la necesidad de que la labor de las 
administraciones sea complementada con actuaciones de la sociedad civil, 
a fin de intentar lograr atender y aminorar los problemas que padecen las 
personas que habitan los territorios y que se manifiestan tanto en la dimen-
sión económica, como en la social y ambiental. 
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Las más importantes universidades del mundo (Ryan, E. coord. 2011), 
han entendido que su labor no puede reducirse a generar buenos profe-
sionales, sino que su formación y capacitación, expresada en competencias 
(Khasanzynova, A 2011), debe incluir una formación integral (Farias, M, et 
al 2012), que favorezca que quienes pasen por sus aulas, terminen siendo 
personas comprometidas con la mejora de la realidad que nos ha tocado 
vivir (Ferrer, A y Jiménez, J, coord. 2005), (Maroto et al 2018).

La universidad de Granada, lleva muchos años impulsando tanto la 
Cooperación al desarrollo como el desarrollo Local a través de Servicios 
como el Centro de Cooperación al desarrollo (CICOdE) y de uGR Solidaria, 
referentes en la actualidad por sus actuaciones en el conjunto del país 
(Memorias Académicas uGR).

En la actualidad, uGR-Solidaria, se encuentra adscrito al Vicerrectorado 
de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y cuenta con algo más de 2500 miem-
bros de la comunidad universitaria que hacen voluntariado con más de 130 
OnG de Granada, Ceuta y Melilla. (Fondos documentales uGR-Solidaria)

nuestra hipótesis de partida es que para que se pueda impulsar el 
voluntariado universitario y hacerlo más eficaz, es necesario conocer muy 
bien las características de los voluntarios y voluntarias, a fin de obtener 
algunas claves que posibiliten diseñar estrategias que hagan que su forma-
ción sea realmente integral y que su labor con las ONG, más eficiente. 

Precisamente ese es uno de los objetivos de esta investigación, que se 
complementa con el de difundir el voluntariado universitario, para ani-
mar a más miembros del Campus de Ceuta a implicarse con las OnG de la 
Ciudad Autónoma y posibilitar su desarrollo sostenible.

METODOLOGÍA UTILIzADA

Para alcanzar esos dos objetivos generales, lo primero que hicimos fue 
diseñar una encuesta en la que hicimos algunas preguntas que considera-
mos clave para tratar de conocer las características de los voluntarios y vo-
luntarias de la comunidad universitaria en el Campus de Ceuta, que había 
participado con uGR-Solidaria.

En segundo lugar creamos un formulario con “Google Forms” en el 
que incluimos nuestra encuesta.

Tras un proceso de validación del formulario, lo alojamos en la página 
Web de uGR Solidaria y lo difundimos. Las respuestas de los voluntarios y 
voluntarias del Campus de Ceuta, que fueron 9, han sido la base del estu-
dio. Con posterioridad recuperamos las respuestas a través de una hoja de 
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cálculo Excel. La información resultante, la hemos tratado estadísticamente 
y presentado en tablas resumen. Posteriormente hemos representado algu-
nas de ellas gráficamente, cuestión clave para facilitar su análisis e interpre-
tación a fin de obtener conclusiones. Finalmente, para conseguir el segundo 
objetivo, hemos decidido dar a conocer los resultados de la investigación a 
través de un poster y escribiendo este trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El primer resultado obtenido es que el número de miembros de la 
Comunidad universitaria del Campus de Ceuta que han hecho voluntaria-
do con uGR Solidaria es muy bajo (Figura 1). Tan sólo 9 personas tenemos 
registradas en nuestra base de datos, todos ellos pertenecientes al sector del 
alumnado, ninguno del PAS ni del profesorado. Este número es inferior al 
obtenido en otros años (Maroto et al 2019).

Lo anterior no significa que no existan muchos más universitarios que 
hagan voluntariado en la Ciudad Autónoma de Ceuta; lo que se puede in-
ferir es que no lo han hecho a través de uGR Solidaria, que es el Servicio 
de la universidad de Granada que tiene como objetivo impulsar el volun-
tariado universitario en los tres campus (Granada, Ceuta y Melilla). de lo 

Figura 1. distribución del voluntariado universitario por Centros de la 
universidad de Granada.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta.
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anterior se deriva como primera conclusión de que es necesario reforzar la 
información que actualmente existe sobre uGR-Solidaria en ese Campus, 
para que usen el Servicio y también puedan aprovechar las ventajas que se 
derivan de hacerlo (certificaciones de las labores realizadas para conseguir 
un currículo solidario, créditos ECTS, etc.).

La desagregación de los nueve voluntarios por Centros, indica que 7 
estaban adscritos a la Facultad de Educación, Economía y Tecnología y 2 a 
la Facultad de Ciencias de la Salud.

del análisis de los datos se deduce que la mayoría del voluntariado 
universitario (Figura 2), son mujeres (88,9%). Sin lugar a dudas el predo-
minio de las mujeres en el voluntariado universitario y no universitario 
responde a una educación tradicional en la que a las féminas se les ha asig-
nado, casi en exclusividad, rol del cuidado y servicio a los más necesitados. 

Figura 2. distribución por sexo de los voluntarios y voluntarias de la 
uGR en el Campus de Ceuta.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta.

Conocer la disponibilidad que tienen para hacer voluntariado es espe-
cialmente importante para la planificación de actividades solidarias y para 
tratar de atender las peticiones que hacen las OnG.

En el Campus de Ceuta la mayoría (Figura 3), afirma tener disponi-
bilidad para hacer voluntariado casi todos los días del curso académico 
(55,6%).
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Interrogados sobre en qué mes o meses podría hacer voluntariado, tie-
ne como respuesta principal que el mes de Julio (Figura 4). Sin duda los ca-
lendarios académicos y especialmente los meses con exámenes condicionan 
enormemente la disponibilidad para que los universitarios y universitarias 
hagan voluntariado. Esta es una de las peculiaridades del voluntariado uni-
versitario que lo diferencia de otros colectivos.

Figura 3. disponibilidad para colaborar en voluntariado con OnG.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta.

Figura 4. Mes en que tendrían mayor disponibilidad para hacer voluntariado.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta.



222

Más de la mitad conocieron uGR-Solidaria a través de Internet/prensa 
(Figura 5). Las redes son el medio que más llega a los jóvenes y también a los 
jóvenes universitarios. Conscientes de ello, uGR-Solidaria tiene presencia 
en algunas de las principales, Facebook, Twitter, Web, correo electrónico, etc.

Figura 5. Medio a través del que conoció el voluntariado universitario.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-
Solidaria en el Campus de Ceuta.

Los principales colectivos y/o dimensiones de la realidad que han 
atendido los voluntarios y voluntarias universitarios del Campus de Ceuta 
han sido: “la población en riesgo de exclusión social”, los “problemas am-
bientales” y a las “personas discapacitadas”.

Figura 6. Colectivos que atendió el voluntariado del Campus de Ceuta.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-
Solidaria en el Campus de Ceuta.
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Cuando se les preguntó sobre sobre la principal actividad que habían 
realizado en voluntariado (Figura 7), la inmensa mayoría responde que ha 
sido la “atención o intervención en actividades que organizan las OnG”. Sin 
duda ellos eligen la OnG con la que colaborar, pero es la OnG la que tras 
formarles, les encomienda actividades concretas que tiene mucho que ver 
con las prioridades que tienen en cada momento y en las que precisan ayuda.

Figura 7. Colectivos que atendió el voluntariado del Campus de Ceuta.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-Solidaria 
en el Campus de Ceuta.

Las motivaciones principales que afirman que les han movido a rea-
lizar voluntariado (Figura 8) son fundamentalmente: “La solidaridad y la 
ayuda a los demás”, en menor medida “Aprender algo nuevo y hacer algo 
diferente”. no faltan quienes aprovechan la oportunidad para obtener ex-
periencia en cuestiones relacionadas con su formación académica, pues es 
cada vez es más conocido que los empleadores, tienen cada vez más en 
cuenta si tienen o no experiencia de voluntariado a la hora de seleccionar 
personal para trabajar en sus empresas. También es evidente que el cono-
cimiento de la realidad que obtienen en el aula de forma teórica, les lleva a 
muchos a sentir que necesitan implicarse en su resolución utilizando esos 
conocimientos de manera práctica, aplicada. de lo que no cabe la menor 
duda es que demuestran ser personas sensibles y comprometidas, que dan 
una de las cosas más valiosas, su tiempo, a los demás y de forma completa-
mente desinteresada. 
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La valoración que hacen de su experiencia de voluntariado es “muy 
positiva” (Figura 9), respuesta que da el 85,7%. Si unimos los que afirman 
que fue positiva, alcanzamos el 100%. 

Figura 8. Principales motivaciones que tiene el voluntariado del 
campus universitario de Ceuta.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-
Solidaria en el Campus de Ceuta.

Figura 9. Valoración que hacen de su experiencia de voluntariado.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-
Solidaria en el Campus de Ceuta.
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Finalmente se les pedía que informasen sobre si deseaban o no, partici-
par en el Programa “Verano Solidario” (Figura 10).

La respuesta, como era de esperar tras el análisis sobre los meses en 
que afirmaron que tenían mayor disponibilidad para hacer voluntariado 
que coincidían con el verano, explica que el 100% de las respuestas fuesen 
afirmativas. Este programa consideramos que es especialmente interesante 
ya que se realiza en un periodo que está fuera del calendario académico y 
de alguna manera, les prepara para que sigan haciendo voluntariado tras 
finalizar su formación universitaria.

Figura 10. Opinión sobre si desean o no participar en el Programa 
“Verano Solidario”.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de uGR-
Solidaria en el Campus de Ceuta.

Afortunadamente en Ceuta, contamos con OnG en que es posible 
realizar actividades de voluntariado durante el verano, tanto dentro de la 
Ciudad Autónoma, como incluso en otros países.

Los resultados obtenidos son difíciles de comparar con la de otras in-
vestigaciones. Justifica esta afirmación la ausencia de estudios actuales sobre 
el perfil del voluntariado universitario en España. Ante esta realidad, sólo 
nos cabe la posibilidad de comparación con otros estudios, que siguiendo la 
misma metodología, se realizaron sobre el voluntariado de los tres campus 
en que trabaja la universidad de Granada (Granada, Ceuta y Melilla).

utilizando este estudio para el mismo momento temporal, podemos 
afirmar lo siguiente: 
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1º Comparativamente con el conjunto del voluntariado de los tres campus 
universitarios de la uGR, en el de Ceuta el porcentaje de voluntariado 
que realiza actuaciones solidarias a través de uGR Solidaria es muy bajo, 
2,9% frente al 0,7%. 

2º A lo anterior se une, que en el caso del campus de Ceuta, todo el volunta-
riado registrado pertenece al colectivo del alumnado, frente a la relativa 
presencia de profesorado y PAS que se detecta en el conjunto de los cam-
pus de la uGR, especialmente en el de Granada. 

3º La presencia de los varones es algo más elevado que en Ceuta 15,8% que 
en el conjunto, que asciende al 14,3%, aunque es una constante el peso 
residual de los varones en el voluntariado universitario de la uGR.

4º En Ceuta, existe una mucha mayor disponibilidad para hacer volunta-
riado que en el conjunto de los campus (55,6% frente al 16%). Este es un 
dato que precisaría de un estudio de más de detalle, a fin de tratar de 
encontrar las causas últimas que lo explican.

5º Los meses con mayor disponibilidad difieren, pues si bien en Ceuta se 
prefiere el verano, en el conjunto de los campus predomina los meses 
del curso académico con menos exigencias de exámenes, marzo, febrero 
y octubre.

6º Los medios por los que se conocieron el voluntariado son los mismos. 
Sobresale internet, aunque en Ceuta su influencia es mucho mayor que 
en el resto de los campus.

7º Hay diferencias en cuanto a los principales colectivos atendidos. Si bien 
en Ceuta predominaban los “colectivos en riesgo de exclusión social”, 
en el conjunto de las sedes los colectivos más favorecidos están más di-
versificados, siendo la “infancia”, los “colectivos en riesgo de exclusión 
social” y los “temas medioambientales”, los principales y en ese orden.

8º La “solidaridad y la ayuda a los demás” es la principal motivación en 
ambos casos, aunque tiene más intensidad en el conjunto de los campos 
que aquí.

9º La “atención a personas o intervención en actividades que organizan 
las OnG”, son las labores fundamentales que realizan en los dos ám-
bitos comparados, aunque es en el campus de Ceuta donde destaca 
especialmente.

10º Finalmente puede afirmarse que en el campus de Ceuta, el grado de 
satisfacción con las experiencias de voluntariado son más positivas, que 
en el conjunto de los campus.
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CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

En la comunidad universitaria de la universidad de Granada hay un 
número importante de miembros de los tres colectivos (alumnado, PAS y 
profesorado) que han realizado voluntariado a través de uGR-Solidaria. Sin 
embargo en el Campus universitario de Ceuta durante el curso 2019/20 el 
número ha sido muy reducido, sólo 9, inferior incluso a años anteriores, lo 
que indica que se hace necesario impulsar una campaña de sensibilización 
que debe partir de un análisis de sus características, motivaciones e intereses. 

El estudio de sus características permite comprobar que muestra ras-
gos comunes con las que conocemos que tiene el conjunto del voluntaria-
do de los tres campus de la UGR, aunque muestran especificidades. Entre 
ellas, destaca el enorme peso de la mujer, la mayor disponibilidad temporal 
para hacer voluntariado, la preferencia por el mes de julio para implicarse, 
la influencia de internet para conocer UGR-Solidaria, la gran atracción que 
genera en ellos el voluntariado social, y la solidaridad y ayuda a los demás 
como principal motivación para decidir implicarse con las OnG. destaca 
también en este campus la valoración muy positiva que otorgan a la expe-
riencia de haber hecho voluntariado y su deseo de seguir colaborando con 
las OnG durante el verano. 

Otra conclusión especialmente importante es que se muestra espe-
cialmente necesario conseguir que los varones se impliquen mucho más 
en el voluntariado.

La muestra es pequeña, aunque constituya el 100% del universo posi-
ble (los voluntarios que se han inscrito en uGR Solidaria). no obstante, se 
hace necesario incrementarla para poder realizar futuros estudios evolu-
tivos que nos permitan conocer los cambios que se deben operar para po-
der afrontar las consecuencias que se están derivando de la crisis sanitaria, 
una crisis económica muy intensa, que está generando una crisis social con 
consecuencias imprevisibles, si la política social y la acción ciudadana no 
logran amortiguarla. 

Por todo lo anterior se muestra especialmente importante impulsar con 
más intensidad el voluntariado universitario, especialmente en el Campus 
universitario de Ceuta.
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RESUMEN

El informe PISA, en su última edición de 2018, muestra unos resulta-
dos preocupantes en la competencia matemática para los estudiantes de 
la ciudad de Ceuta. En este trabajo se pretenden analizar los determinan-
tes que condicionan el rendimiento académico de los alumnos de Ceuta 
en matemáticas a partir de los datos de PISA. La metodología utilizada se 
basa en el análisis de regresión multinivel, utilizando los valores plausibles 
en matemáticas que proporciona el informe PISA como variables depen-
dientes y algunas características de los estudiantes (género,  repetición de 
curso,  condición de inmigrante e índice socioeconómico y cultural) y de los 
centros educativos a los que asisten (titularidad y tasa de estudiantes por 
profesor) como variables independientes. Los resultados permiten concluir 
que las variables que afectan al rendimiento matemático en la ciudad son 
la repetición de curso, el género, el índice socioeconómico y cultural y la 
titularidad del centro.

Palabras clave: PISA, evaluación educativa, Ceuta, análisis multinivel. 

INTRODUCCIÓN

PISA (siglas de Programme for International Student Assessment) es 
una encuesta trienal que realiza la Organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económicos (OCdE) desde el año 2000 en la que se evalúa en 
qué medida los estudiantes de 15 años de todo el mundo han adquirido co-
nocimientos y habilidades clave esenciales para una participación plena en 
la vida social y económica (OCdE, 2019). PISA no solo evalúa conocimien-
tos curriculares como hacen las pruebas de evaluación convencionales, sino 
que se centra en la aplicación de dichos conocimientos a la vida real. Para 
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ello, se mide el nivel de competencia de los alumnos en tres áreas: matemá-
ticas, comprensión lectora y ciencias.

Las puntuaciones de los estudiantes españoles en PISA han sido muy 
discretas en las tres áreas a lo largo de todas las ediciones situándose, en 
la mayoría de los casos, por debajo de la media de la OCdE (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 2019; Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, 2020). En la edición de 2018, los resultados españoles 
fueron 6, 8 y 10 puntos inferiores a los de la OCdE en ciencias, matemáticas 
y comprensión lectora, respectivamente. A partir de la edición de 2009 se 
obtuvieron resultados desagregados a nivel regional debido a la decisión de 
España de aumentar el número de estudiantes participantes. Gracias a ello, 
se detectaron importantes diferencias entre regiones en cuanto al rendi-
miento de los estudiantes se refiere. Así, por ejemplo, los resultados en ma-
temáticas en la edición de 2018 de regiones como navarra (503), Castilla y 
León (502) y País Vasco (499) distan en torno a 85 puntos de los de la ciudad 
autónoma de Ceuta (411). Según la OCdE, esta diferencia equivale a unos 
tres cursos académicos (OCdE, 2016). Estos resultados son muy preocu-
pantes para la ciudad de Ceuta, por lo que resulta fundamental determinar 
aquellas variables que influyen de manera significativa en el rendimiento 
matemático de los estudiantes para, a continuación, tomar las medidas per-
tinentes a todos los niveles. Este trabajo tiene por objeto identificar aquellas 
características de los estudiantes de Ceuta y de los centros educativos a los 
que asisten que condicionan la competencia matemática del alumnado de 
la ciudad a partir del análisis de los datos de PISA 2018.

METODOLOGÍA UTILIzADA

Los datos que se van a analizar se corresponden con la muestra ceutí 
de PISA 2018. La muestra está compuesta 387 estudiantes. El 51,4% de estos 
alumnos están matriculados en un centro público y el 48,6% restante, en un 
centro privado (entendiendo como centro privado todo aquel que recibe 
algún tipo de financiación de origen no público).

Los datos de PISA presentan una estructura jerárquica en la que cada 
estudiante pertenece a un centro educativo. En estos casos, los modelos de 
regresión multinivel se presentan como una herramienta apropiada para la 
modelización, ya que tienen en cuenta el anidamiento de los datos. En este 
trabajo se analizará el efecto en la competencia matemática de dos grupos 
de variables: un primer grupo de variables relacionadas con características 
personales de los alumnos y otro grupo formado por variables relacionadas 
con características del centro al que asisten. Cada uno de estos grupos se 
corresponde con un nivel, de manera que podemos hablar del nivel alumno 
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y del nivel centro educativo. Se utilizarán, por tanto, modelos de regresión 
con dos niveles para modelizar los datos de la muestra.

Cuando se trabaja con modelos de regresión con dos niveles, el pri-
mer paso consiste en comprobar su adecuación para el análisis de los datos 
frente a modelos menos complejos, que obvian la estructura anidada de 
los datos. Para ello, se compara el modelo más simple de dos niveles, que 
no incluye ningún predictor y recibe el nombre de modelo nulo o modelo 
vacío, con el modelo de un único nivel. En caso de probarse la necesidad de 
los modelos de dos niveles, se van incluyendo variables independientes de 
ambos niveles para explicar la variabilidad de la variable respuesta.  

de entre todas las variables relacionadas con los alumnos y con los 
centros educativos, en este trabajo se estudiará el efecto de aquellas que 
recoge PISA y que han sido identificadas como influyentes en el rendimien-
to matemático en trabajos previos del área de la educación (Sánchez Mi-
guel, 2010; Pérez y Soto, 2011; Molina, Marcenaro y Martín, 2015; Gamazo, 
Martínez-Abad, Olmos-Migueláñez y Rodríguez-Conde, 2018; Lara, Rueda 
y Molina, 2019). En concreto, las variables independientes que se conside-
rarán son las que se muestran en la Tabla 1.

Como variable dependiente se ha tomado cada uno de los diez valores 
plausibles en matemáticas que PISA asigna a cada estudiante. Estos valores 
plausibles se extraen aleatoriamente de la distribución de puntuaciones que 
se creen posibles para cada alumno (Wu y Adams, 2002). Por motivos de es-
pacio, se mostrarán únicamente los resultados obtenidos al considerar uno 
de estos valores plausibles como variable dependiente. del análisis del resto 
de valores plausibles se extraen resultados similares.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En primer lugar se muestran las estimaciones de la constante y de los 
parámetros de varianza del modelo de un nivel y las del modelo nulo de 
dos niveles.
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Según el modelo de un único nivel, la estimación de la puntuación me-
dia en matemáticas de los estudiantes ceutíes es de 428,24 puntos. Según el 
modelo nulo de dos niveles esta puntuación sería de 426,89 puntos.

En la Tabla 2 se muestran también los valores del estadístico -2LL (-2 
log likelihood), que se utiliza para la comparación de modelos. La dife-
rencia entre los valores del estadístico -2LL de ambos modelos, que se dis-
tribuye según una distribución chi cuadrado con 1 grado de libertad, es 
significativamente distinta de cero, por lo que se rechaza la hipótesis de que 
el efecto centro es nulo y se concluye la adecuación de los modelos en dos 
niveles para modelizar los datos.

A continuación, procedemos a incorporar predictores al modelo de dos 
niveles que permitan explicar la variabilidad del rendimiento en matemá-
ticas de los estudiantes de Ceuta. En primer lugar, consideraremos exclusi-
vamente variables independientes del nivel alumno. La Tabla 3 recoge las 
estimaciones de los parámetros asociados a cada variable. Entre paréntesis 
aparece el p-valor asociado a cada estimación.

Los resultados de la Tabla 3 muestran que, a un nivel de significación 
del 5%, tres de las variables del nivel alumno resultan significativas. De 
ellas, la que tiene una mayor influencia en la puntuación en matemáticas 
es la que indica si el estudiante ha repetido algún curso o no. Así, la com-
petencia matemática de los alumnos que no han repetido ningún curso es, 
en promedio, 79,65 puntos superior a la de aquellos otros alumnos que sí 
lo han hecho. El género del alumno es también una variable significativa, 
siendo la puntuación de las chicas 14,21 puntos más baja que la de los chi-
cos. La tercera variable que repercute en la puntuación en matemáticas de 
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los estudiantes es el índice socioeconómico y cultural. Por cada aumento 
unitario en este índice, el rendimiento en matemáticas aumenta, en pro-
medio, 11,80 puntos. Por otra parte, la condición de inmigrante no resulta 
significativa, de manera que la competencia matemática de los estudiantes 
inmigrantes es equiparable a la de sus compañeros nativos.

La Tabla 4 muestra los resultados del ajuste de un modelo que conside-
ra como predictores las variables del nivel centro educativo.

La titularidad del centro se muestra relevante a la hora de explicar la 
variabilidad del rendimiento matemático de los estudiantes. En concreto, 
el rendimiento de los estudiantes de centros públicos resulta 51,78 pun-
tos inferior al de los estudiantes matriculados en algún centro privado. El 
parámetro asociado a la tasa de estudiantes por profesor es negativo, pero 
resulta no significativo.

Hasta ahora hemos seguido un enfoque por niveles, según el cual se 
han ajustado modelos de dos niveles considerando, de forma independien-
te, los predictores de cada nivel. Pasemos ahora a estimar un modelo en 
el que intervendrán simultáneamente variables independientes de los dos 
niveles. Las estimaciones resultantes son las que aparecen en la Tabla 5. 

Según las estimaciones de este modelo, las variables Repetidor, Género, 
ESCS, que ya aparecieron como significativas en el modelo que consideraba 
solo variables del nivel alumno, se mantienen como influyentes a la hora de 
explicar el rendimiento en matemáticas de los estudiantes. Los coeficientes 
asociados a estas variables apenas varían con respecto a los que aparecen 
en la Tabla 3.
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Así, el rendimiento de los alumnos repetidores es 78,63 puntos inferior 
con respecto al de los estudiantes que no han repetido ningún curso. Estos 
resultados coinciden con los de estudios de autores como Castejón y Vera 
(1996) y Méndez y Cerezo (2018), quienes señalan que la repetición de curso 
influye negativamente en el rendimiento académico del alumno. Lara, Rue-
da y Molina (2019), por su parte, realizaron un estudio en el que señalaron 
la repetición de curso como uno de los factores más influyentes en la com-
petencia matemática de estudiantes de varias regiones españolas. A pesar 
de su importancia a la hora de explicar la variabilidad del rendimiento en 
matemáticas, hay autores que ven en la repetición de curso una medida in-
efectiva que conduce, por ejemplo, a una desmotivación del alumnado o a 
un abandono prematuro y que, además, tiene un elevado coste económico 
(Cordero, Manchón y Simancas, 2014; Choi, 2017).

El rendimiento promedio en matemáticas de las chicas se sitúa 15,12 
puntos por debajo del de los chicos. La asignatura de matemáticas siempre 
se ha considerado como eminentemente masculina, creando estereotipos 
que condicionan el rendimiento por género en dicha materia (Appel, Kron-
berger y Aronson, 2011; Sepúlveda et al., 2011). La diferencia en cuanto a 
rendimiento matemático a favor de los chicos ha sido detectada en edicio-
nes anteriores de PISA y ha sido reportada por autores como Ruíz de Mi-
guel (2009) o Cordero, Crespo y Pedraja (2013).

El contexto sociocultural y económico del alumnado afecta positiva-
mente a su rendimiento matemático. En concreto, por cada unidad de in-
cremento del índice socioeconómico y cultural, se produce un aumento de 
10,22 puntos en los resultados en matemáticas. La asociación positiva en-
tre los factores socioculturales y económicos y el rendimiento académico 
ha sido reportado por autores como Ruiz de Miguel (2009), Córdoba et al. 
(2011) o Lorenzo, Santos y Godás (2012).

El parámetro asociado a la variable Inmigrante es negativo, indicando 
una diferencia de rendimiento a favor de los alumnos nativos. Sin em-
bargo, este parámetro continúa siendo no significativo, al igual que en el 
modelo con variables del nivel alumno. Estos resultados se contraponen a 
lo que recogen autores como Etxeberría y Elosegui (2010) y Calero, Choi y 
Waisgrais (2010), quienes otorgan a la condición de inmigrante un carác-
ter significativo.

En cuanto a las variables relativas a los centros educativos, la titulari-
dad del centro se mantiene como significativa. El parámetro asociado a esta 
variable continúa siendo negativo, aunque su valor se reduce notablemente 
en presencia de las variables del nivel alumno. Podemos afirmar, por lo tan-
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to, que el rendimiento matemático promedio de los estudiantes ceutíes de 
centros públicos se sitúa 22,46 puntos por debajo del de los estudiantes ma-
triculados en alguno de los centros privados de la ciudad. Esta diferencia a 
favor de los centros privados ha sido puesta de manifiesto por numerosos 
autores (véase, por ejemplo, Choi y Calero, 2012 o Lizasoain, Joaristi, Lukas 
y Santiago, 2007).

Por último, aunque el parámetro relativo al número de estudiantes por 
profesor cambia de signo con respecto al modelo que considera solo varia-
bles independientes del nivel centro, su efecto sigue siendo no significativo. 
En la misma línea, Lara, Rueda y Molina (2019) detectaron que la influencia 
de la ratio de alumnos por docente no es significativa en presencia de varia-
bles relacionadas con los alumnos.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La detección y el análisis de los factores con una influencia significa-
tiva en el rendimiento académico de los estudiantes resultan de vital im-
portancia para una adecuada toma de decisiones en materia educativa que 
desemboque en la mejora de la calidad de la educación que reciben los es-
tudiantes. El objetivo de este trabajo es, precisamente, identificar tales fac-
tores en el área de matemáticas para los estudiantes de la ciudad de Ceuta.

de acuerdo a los resultados de nuestro estudio, algunos de los facto-
res clave que dejan claras muestras de repercutir significativamente en el 
rendimiento académico en matemáticas de los alumnos ceutíes son la repe-
tición de curso, el género, el índice económico, social y cultural y la titula-
ridad del centro. A partir de esta información, conviene proponer acciones 
de mejora para paliar su efecto y mejorar el rendimiento matemático de los 
estudiantes ceutíes así como para promover la equidad educativa.

La principal limitación del estudio viene dada por las variables consi-
deradas en el análisis,  las cuales han de corresponderse, obligatoriamente, 
con aquellas para las cuales PISA recoge información. Si bien es cierto que 
PISA incorpora datos sobre las principales características que pueden im-
pactar en el rendimiento de los estudiantes, deja al margen algunos aspec-
tos que también pueden ser relevantes como, por ejemplo, la metodología 
que se sigue en los centros educativos. Además, al analizar exclusivamente 
los centros educativos de Ceuta, no se ha podido estudiar el efecto en el ren-
dimiento matemático de variables tales como la ubicación (urbana o rural) 
o la competencia (esto es, si el centro tiene otros centros con los que compe-
tir) de los centros, dada su nula variabilidad en la ciudad.
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Por último, este estudio podría verse continuado con la comparación 
de los resultados obtenidos con los de otras comunidades o ciudades en 
situaciones similares, como es el caso de Melilla. de este modo, podría es-
tudiarse el impacto del contexto social de la ciudad en el rendimiento ma-
temático de los estudiantes.
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RESUMEN

Introducción: El género no es un término binario sino que hay un am-
plio espectro de identidades de género. El género tiene un rol social y psi-
cológico y su percepción es un tema en auge en la actualidad. 

Justificación: dar respuesta sobre la percepción social de los estudian-
tes universitarios de enfermería y la estigmatización que conlleva ser de un 
determinado “sexo” en la población universitaria. 

Objetivo: Analizar las actitudes hacía el género del alumnado univer-
sitario del grado de Enfermería de la universidad de Granada en el Campus 
de Ceuta. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo a través de encuesta, 
donde se incluían a todos los estudiantes de enfermería de los distintos 
cursos. Se ha utilizado el cuestionario de Actitudes hacía la igualdad de gé-
neros (CAIG), donde no solo trata aspectos clásicos, sino que también trata 
aspectos de orientación sexual, y temas religiosos. El tamaño muestral es de 
135 alumnos, tanto hombres y mujeres, con una media de edad de 21 años. 

Resultado: la participación femenina es este grado es mucho mayor 
que la masculina, un 87.4% del alumnado son mujeres. 87,4% y sobre la 
religión sigue siendo un factor importante en cuanto a la percepción del 
género. La sociedad se está deshaciendo de los roles biológicos asociados 
a la mujer y a la subordinación del hombre pero hay grados universitarios 
y profesiones que siguen estando estigmatizadas. Según los datos se con-
firma que a pesar del gran avance en cuanto a políticas de igualdad sigue 
existiendo una gran brecha en cuanto al género. 
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Discusión: La sociedad, el sexo, la orientación sexual y la religión jue-
gan un papel importante en cuanto a la percepción de género. Las universi-
dades como centros de integración deben trabajar en este ámbito, en espe-
cial en el grado de enfermería. 

Conclusiones: Como hemos visto un tanto por ciento de la población 
universitaria sigue percibiendo desigualdades en cuanto al género, por ello 
es importante realizar este tipo de trabajos. 

Palabras clave: Enfermería, actitudes hacia el género,
                            estudiantes universitarios, igualdad.

INTRODUCCIÓN

La identidad de género, el género, o incluso, la vinculación que hay en 
cuanto a la sexualidad de las personas no es un término binario (hombre o 
mujer) aunque se contextualiza como tal. Hoy en día hay un amplio espec-
tro de expresiones e identidades de género, donde las personas expresan el 
género según se identifiquen. El género, según estudios, tiene un rol social 
y psicológico, mientras que en el ámbito social se determina como ciertos 
comportamientos que se desarrollan y adaptan a determinadas conductas 
sociales relacionadas con el sexo (Gayou, 2011). La diversidad sexual según 
Bayot, Rincón y Hernández (2002) no es un término negativo, al contrario, 
la diversidad sexual en el ámbito personal, profesional y educativo puede 
servir para evolucionar como persona y como colectivo. Las universidades 
en este ámbito juegan un papel muy importante ya que esa evolución de-
pende de características de diversidad pero también del apoyo y las ayudas 
que se les proporcione. Ignorar las diversidades sexuales, sería despreciar 
la riqueza del ser humano. Según López (2019) el concepto de género tiene 
relación con las diferencias sociales, por ello se modifica con el tiempo y 
ofrece diversidades culturales dentro de una misma sociedad. Lo masculi-
no y lo femenino se asocia a polos opuestos, donde lo femenino se define 
en relación a lo masculino y se asocian tareas distintas dependiendo de los 
roles sociales asociados a cada uno de ellos. Como se verá posteriormente, 
la diversidad de género coexiste en los sistemas religiosos, políticos y eco-
nómicos. Por lo tanto, tendremos varias terminologías en relación al géne-
ro, como son sexo, actitud, género e igualdad de género, que es necesario 
abordar en este trabajo. La Organización Mundial de la Salud (2009) define 
sexo como una serie de características biológicas, aunque en la Real Aca-
demia de la Lengua Española (2019) la definición de sexo lleva implícito 
una serie de apelativos como son sexo débil, conjunto de mujeres y sexo 
fuerte, conjunto de hombres. El género se explica cómo aspectos sociales, 
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comportamientos del individuo y actividades apropiadas para hombres y 
mujeres. También hay que destacar la actitud, que es la predisposición que 
tiene el individuo para reaccionar de una forma u otra, o cómo se adapta 
al entorno por la influencia de un proceso conductual, cognitivo, afectivo. 
Así mismo la OMS (2009) describe la igualdad de género como un derecho, 
donde hombres y mujeres tienen igualdad de condiciones para ejercer sus 
derechos, es un principio universal, pero también hay que hablar de equi-
dad de género, y ahí mencionamos un componente ético, para equilibrar las 
desigualdades históricas. 

METODOLOGÍA UTILIzADA 

La metodología que se ha llevado a cabo para obtener respuesta a los 
objetivos planteados se realiza mediante un estudio empírico, cuantitati-
vo, descriptivo de poblaciones mediante encuestas (Hutton, Catalá-López 
y Moher, 2016). Se realizó la encuesta a alumnos del Grado de Enfermería 
de Ceuta para su posterior estudio. En un principio se planteó un estudio 
transversal, pero por el estado de alarma se ha visto imposibilitado por 
lo que se ha realizado un estudio descriptivo mediante encuestas con los 
datos tomados al inicio del curso Montero y León, 2007). Aún así, se han 
seguido para realizar el trabajo los criterios STROBE sobre estudios trans-
versales (Von Elm et al., 2008). El cuestionario utilizado ha sido el “Cuestio-
nario de Actitudes hacia la Igualdad de Género” (CAIG), creado para evaluar 
ciertos valores y relaciones de pareja, pero también para investigar sobre 
roles asociados a colectivos heterosexuales, así como los derechos de la li-
bre orientación sexual, otro de los ítems estudiados son los del simbolismo 
religioso y la percepción de la mujer en este campo, además de aspectos 
clásicos recopilados en otros cuestionarios (Sola, 2003). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

debido a las medidas tomadas por el Gobierno en relación al estado 
de alarma ocasionado por el Covid-19, ha sido imposible continuar con las 
encuestas por lo que no se ha podido obtener un mayor número muestral. 
de nuestra muestra inicial, los 135 alumnos cumplían los requisitos, ya que 
todos los alumnos son de la Facultad de Enfermería de Ceuta. de la mues-
tra tomada, incluida en nuestro estudio, 114 eran mujeres y 21 hombres, la 
edad comprendida era mínima 18 años y máxima 39 años; siendo la media 
de edad de 21 años. un 87,4% son heterosexuales con respecto a un 10,4% 
que son bisexuales y un 1,5% que son homosexuales.
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CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN. 

La sociedad es la que se encarga de cambiar las percepciones de género 
y cada vez son más mujeres las que ocupan altos cargos a nivel empresarial, 
de investigación y según distintas encuestas y confirmándolo con nuestros 
datos hay mayor participación de mujeres en el ámbito universitario. 

Con respecto al rol de la mujer y del colectivo homosexual en el ámbito 
político es muy beneficioso ya que gracias a la participación de estos colec-
tivos se pueden lograr cambios y avances en cuanto a políticas de igualdad 
de género. Y poder cambiar el hecho de que la mujer siga siendo el sexo 
vulnerable. 

Se ha contrastado que sigue habiendo conductas sexuales estereotipa-
das, y que a nivel de instintos sexuales el hombre sigue teniendo menos 
prejuicios que la mujer. 

Observando los datos y teniendo en cuenta la religión, nuestros encues-
tados han cambiado las percepciones en cuanto a la aceptación del colectivo 
LGTBI o a la hora de la adopción de un hijo en parejas del mismo sexo. 

El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes hacía el género del 
alumnado universitario del grado de Enfermería de la universidad de Gra-
nada en el Campus de Ceuta. Como objetivo específico se plantea aportar 
datos que sirvan para realizar futuros programas de intervención relacio-
nados con el género en estudiantes universitarios. Como posible sesgo que 
se ha observado ha sido la poca participación del colectivo musulmán en 
nuestras encuestas, se harán investigaciones futuras en este ámbito. 

En la elaboración de este trabajo se ha tenido ciertas limitaciones, la 
principal ha sido la declaración del estado de alarma ocasionado por el Co-
vid-19 por lo que no se pudo continuar con las encuestas. Para futuras in-
vestigaciones deberían plantearse, cómo era en un principio, evaluar a todo 
el alumnado del campus de Ceuta, y así poder valorar mejor la percepción 
de los universitarios, en un ámbito multicultural cómo es Ceuta, y tener 
una visión más amplia de las cuestiones planteadas en este trabajo. 
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LAS EMOCIONES EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, BACHILLER Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

UN ESTUDIO DE CASOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

José Manuel Pacheco García  •  Adrián Segura Robles
Universidad de Granada

RESUMEN

En este trabajo de investigación se ha querido estudiar las emociones 
de los alumnos, ya que cada vez estas tienen más importancia en la edu-
cación. Es en los centros educativos donde se deben desarrollar las habili-
dades emocionales de los estudiantes. Es por esto que para medir la inteli-
gencia emocional del alumnado se ha utilizado el inventario de BaronICE: 
nA, este está dividido en cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, estado de ánimo general y manejo del estrés. Esta prueba 
sirve para evaluar la inteligencia emocional del alumnado en función de su 
sexo, de si su proceso de aprendizaje es mediante metodologías activas, de 
la etapa educativa que esté cursando y de la edad que tiene. El resultado 
general de estos análisis nos dice que la mayoría de los estudiantes que han 
participado en esta investigación tienen una inteligencia emocional marca-
damente alta. 

Palabras clave: inteligencia emocional; inventario de BaronICE: nA;
                            metodologías activas; motivación; relaciones sociales.

INTRODUCCIÓN

Hasta finales del siglo XX en la escuela se le ha dado más importancia 
a la inteligencia y al aspecto académico que a las emociones y a las relacio-
nes sociales ya que se creía que el desarrollo de estas áreas correspondía a 
las familias (Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008). Hoy en día el pensamiento 
que se tiene de las emociones ha quedado atrás (Mayer, Roberts & Barsade, 
2008). Actualmente estas juegan un papel fundamental en la sociedad ac-
tual (Zaccagnini, 2008), esto ha favorecido que la exploración de la inte-
ligencia emocional haya avanzado a pasos agigantados en los últimos 
quince años (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006).
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Se piensa que formarse en inteligencia emocional es esencial crear si-
tuaciones de convivencia pacíficas en los centros educativos, pues los estu-
diantes alcanzarían habilidades para adquirir las competencias socioafec-
tivas y así poder emplearlas en la práctica. Algunas de estas competencias 
pueden ser: relaciones adecuadas, equidad, buen trato, respeto y los dere-
chos fundamentales (Maturana, 1997).

Para que el alumnado tenga un papel más participativo en su aprendi-
zaje, hay que incluir cambios en los centros educativos y utilizar metodolo-
gías activas. Por lo que es fundamental que los docentes se formen y sepan 
cómo realizar dichos cambios e implementar el uso de las metodologías 
activas. Para lograr esto se dará gran importancia al trabajo cooperativo el 
cual permite desarrollar competencias emocionales (Barblett & Maloney, 
2010) y a la gamificación la cual incrementará la motivación y responsabili-
dad del alumnado a través de juegos diseñados por el docente con un claro 
objeti vo educativo (Lee & Hammer 2011).

El objetivo general de esta investigación es conocer la inteligencia 
emocional que desarrollan los alumnos que utilizan una metodología ac-
tiva y los alumnos que utilizan una metodología tradicional tanto en pri-
maria, como en bachiller y formación profesional, además de comprobar si 
hay otras variables sociodemográficas que puedan influir en la misma. Los 
objetivos específicos que se buscan alcanzar en esta investigación son:

• Comparar la inteligencia emocional de los alumnos en cada etapa 
educativa.

• Conocer si la inteligencia emocional de los estudiantes es distinta 
cuando se usan metodologías activas o metodologías tradicionales.

• Constatar si existen diferencias en el grado de inteligencia emocio-
nal relacionadas al género del alumno.

METODOLOGÍA UTILIzADA
Para la realización de esta investigación hemos utilizado el inventario de 

BaronICE: nA, así evaluaremos la inteligencia emocional del alumnado en 
las distintas etapas educativas. Este inventario presenta una prueba de habi-
lidad cuyas respuestas representan aptitudes reales para resolver problemas 
emocionales y proporciona una puntuación total de inteligencia emocional, 
así como puntuaciones en dos áreas: personalidad y sentimientos.

Además este diseño de inventario tiene 1 variable dependiente (la in-
teligencia emocional), 1 variable independiente (el tipo de metodología) y 1 
variable independiente con 2 niveles (sexo: masculino y femenino y la edad 
del estudiante con la etapa educativa).



249INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

En este estudio han participado alumnos de primaria, bachiller y formación
profesional de distintos centros educativos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Con los cuestionarios que se les ha pasado a los alumnos se quiere co-
nocer la inteligencia emocional diferenciando los estudiantes que utilizan 
una metodología activa a los que utilizan una metodología tradicional. Los 
alumnos que han completado el cuestionario tienen características psicoe-
volutivas normales respecto a la edad que les corresponde y su desarrollo 
general es adecuado para su edad.

Como se menciona anteriormente, el instrumento que se ha utilizado 
para la investigación es el inventario de BaronICE: nA. Este inventario ayu-
da a representar las características más apropiadas que admiten evaluar las 
habilidades de las competencias emocionales como la intrapersonal, inter-
personal, de adaptabilidad, dominar el estrés y el estado de ánimo general. 
Además cada una de estas competencias va a tener un número de ítems 
que han sido desarrollados y analizados por el estudio de la inteligencia 
emocional (ugarriza, & Pajares, 2005, p. 18).

Para responder a los ítems se utiliza la escala Likert la cual tiene cuatro 
posibles respuestas, la 1 corresponde a “muy rara vez”, la 2 a “rara vez”, 
la 3 “a menudo” y la 4 a “muy a menudo”. La evaluación de la inteligencia 
emocional en el alumnado comprende 5 dimensiones y 15 subdimensiones.

En cuanto a las 5 dimensiones principales, se clasifican en torno a dis-
tintos ítems positivos y negativos. Los ítems negativos deben ser girados 
para convertirlos en positivos antes de realizar cualquier cálculo con los 
datos del cuestionario.

Por último, el inventario facilita un cociente emocional total que ma-
nifiesta cómo afronta el alumno su vida diaria, así como una escala de im-
presión positiva que evalúa la percepción de uno mismo y un índice que 
expresa el desacuerdo de las respuestas similares.

Para poder pasar los cuestionarios se ha pedido permiso a los directo-
res de cada uno de los centros educativos, una vez obtenido, se explicó a 
los tutores de los distintos cursos como pasar el instrumento al alumnado. 
Además se les dió indicaciones de cómo se rellena el cuestionario, que son 
anónimos y que se debe contestar con la mayor sinceridad posible.

Tal y como venimos desarrollando en esta investigación se va a propo-
ner la necesidad de contestar una serie de preguntas sobre la inteligencia 
emocional del alumnado que a continuación vamos a plantear.

a) ¿Están relacionadas la metodología tradicional y la metodología acti-
va con la inteligencia emocional del alumno?
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b) ¿Influye la edad en los niveles de inteligencia emocional?
c) ¿Se puede encontrar diferencias en la inteligencia emocional entre el 

alumnado masculino y femenino?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la tabla 1 se muestra la capacidad emocional total del alumnado, 
el porcentaje mayor es de un 96,4% para los estudiantes que tienen una 
inteligencia emocional “marcadamente alta”.

En la tabla 2, se observa que de los alumnos que participaron y que sí 
utilizan las metodologías activas, un 96,7% de ellos tienen una inteligencia 
emocional “marcadamente alta”.

Con respecto a los alumnos que participaron y que no utilizan las me-
todologías activas, un 96,3% de los encuestados tienen una inteligencia 
emocional “marcadamente alta”.

En la tabla 3 se muestra los alumnos que sí utilizan una metodología 
activa, en referencia a la dimensión intrapersonal se obtienen valores de 
13,53 ± 2,74 de un valor máximo de 24 y mínimo de 6. En la dimensión in-
terpersonal, los valores son de 39,43 ± 4,34 de un valor máximo de 48 y mí-
nimo de 12. Con respecto a la adaptabilidad, los valores son de 28,93 ± 5,70 
de un valor máximo de 40 y mínimo de 10. En la dimensión del estrés tiene 
valores de 34,03 ± 4,46 de un valor máximo de 48 y mínimo de 12. En la di-
mensión del estado de ánimo general se obtienen valores de 44,20 ± 8,54 de 
un valor 56 y mínimo de 14. En cuanto a la capacidad emocional total se ob-
tiene valores de 160,13 ± 18,58 de un valor máximo de 240 y mínimo de 60.
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Los estudiantes que no utilizan una metodología activa, en cuanto a la 
dimensión intrapersonal, los valores son de 14,60 ± 3,25 de un valor máxi-
mo de 24 y mínimo de 6. En la dimensión interpersonal, los valores son de 
38,80 ± 4,91 de un valor máximo de 48 y mínimo de 12. En la dimensión de 
adaptabilidad, los valores son de 30,36 ± 4,48 de un valor máximo de 40 y 
mínimo de 10. En la dimensión del estrés tiene valores de 31,67 ± 5,02 de un 
valor máximo de 48 y mínimo de 12. En la dimensión del estado de ánimo 
general se obtienen valores de 46,65 ± 6,30 de un valor máximo de 56 y mí-
nimo de 14. En cuanto a la capacidad emocional total se obtienen valores de 
162,09 ± 15,67 de un valor máximo de 240 y mínimo de 60.

CONCLUSIÓN

En este apartado se contrastan los resultados obtenidos de los datos re-
colectados en la investigación realizada a los alumnos y alumnas. Se piensa 
que formarse en inteligencia emocional es esencial crear situaciones de con-
vivencia pacíficas en los centros educativos, pues los estudiantes alcanzan 
habilidades para adquirir las competencias socioafectivas y así poder em-
plearlas en la práctica. Algunas de estas competencias pueden ser: relacio-
nes adecuadas, equidad, buen trato, respeto y los derechos fundamentales 
(Maturana, 1997).

Se han encontrado evidencias en esta investigación y en la de otros 
autores de que hay relación entre la inteligencia emocional y la calidad de 
las relaciones sociales. Los alumnos que tienen una alta IE mostrarán mayor 
cohesión en las relaciones con sus amigos, ya que tienen unas interacciones 
cada vez más estrechas y duraderas y reciben un mayor apoyo por parte 
de sus padres al no tener conflictos con la gente más cercana, además, estos 
suelen controlar su carácter. (Lopes, Salovey & Straus, 2003).

Kliewer (1991) afirma que las metodologías activas ayudan a regular 
las emociones, consiguiendo un aprendizaje efectivo y es por este motivo 
que la inteligencia emocional hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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sea motivador y donde el factor clave será la empatía para realizar dinámi-
cas activas. del mismo modo los resultados de esta investigación destacan 
que los alumnos que utilizan metodologías activas tienen más inteligencia 
emocional marcadamente alta que los estudiantes que no la utilizan.

En conclusión, creo que esta investigación es bastante útil para darnos 
cuenta de la relación que tiene la inteligencia emocional con las distintas di-
mensiones mencionadas con anterioridad. Considero que las metodologías 
activas son de suma importancia en el proceso de enseñanza del estudiante, 
ya que hay que convertir a este en un agente activo de su aprendizaje, así 
conseguiremos que esté continuamente motivado y con ganas de aprender.
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EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN
CON LA METODOLOGÍA DOCENTE

Marta María Poyato núñez  •  María Elena Parra González
Universidad de Granada

RESUMEN

Los Centros Educativos deben ofrecer al alumnado un ambiente de 
trabajo que promueva las relaciones sociales, el trabajo cooperativo y la par-
ticipación; promoviéndose así la mejora del aprovechamiento académico. 
El diseño de los espacios educativos actuales debe ofrecer a los docentes 
la oportunidad de llevar a cabo una metodología renovada, al servicio del 
proyecto educativo; transformando al alumnado en agente activo de su 
educación. Los ambientes educativos deben favorecer la renovación meto-
dológica, crear escenarios que favorezcan la labor del docente en beneficio 
del alumnado y el desarrollo de su autonomía; impulsándose el trabajo coo-
perativo, las relaciones sociales en el aula y el desarrollo de metodologías 
activas. Por tanto, este estudio tiene como finalidad conocer la realidad de 
los Centros Educativos de la Ciudad Autónoma de Ceuta; valorando si los 
espacios educativos existentes favorecen o no la actividad educativa y la 
renovación metodológica. 

Palabras clave: Ambiente educativo, diseño, espacio educativo,
                            metodologías activas, renovación metodológica.

1. INTRODUCCIÓN

Para que el alumnado se convierta en agente activo de su propia edu-
cación, los Centros Educativos tendrán que ofrecer ambientes que favorez-
can las relaciones sociales, el clima de trabajo y la participación; fomentán-
dose así el aprovechamiento académico. Espacios educativos que briden a 
los docentes la oportunidad de llevar a cabo una opción metodológica re-
novada, ajustada en cada momento al logro de los objetivos y la realización 
de las actividades; convirtiendo al alumnado en un agente dinámico de su 
propia educación. 
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Un espacio educativo que sea reflejo del proyecto pedagógico que se 
está llevando a cabo, con un compromiso de colaboración en el entorno cul-
tural y social que alberga y que busque, en todo momento, la conexión entre 
la arquitectura y el proyecto educativo. Así, será posible crear “una escuela 
que prepare para la vida, en la cual “se viva” y su diseño arquitectónico, 
equipamiento y ambientación, alberguen los derechos de los niños, de los 
trabajadores y de las familias” (Castro y Morales, 2015, p.6). 

Espacios educativos flexibles, accesibles, seguros y estéticos que fa-
vorezcan formas de relación y convivencia, que expresen el proyecto pe-
dagógico y permitan ser escenario de las nuevas metodologías activas; en 
beneficio de toda la comunidad educativa. Unos espacios educativos, cuyo 
diseño vaya más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos estable-
cidos en la normativa vigente (Real decreto 132/2010, de 12 de febrero); 
dotados de unas infraestructuras y materiales que faciliten la incorporación 
de metodologías activas en las aulas, que promuevan el desarrollo personal 
del alumnado y mejore su aprovechamiento académico.

un diseño que, como exponen Laorden y Pérez (2002), no debe que-
darse en lo superficial o estético; sino que debe ser apoyado por una meto-
dología que se sirva de él en busca del beneficio educativo del alumnado. 
Alterar los espacios educativos, modificar sus diseños e introducir innova-
ciones en sus materiales será en vano si se mantienen inmutables las prác-
ticas educativas, si el docente no transforma el aula y se desvincula de las 
prácticas educativas tradicionales e inflexibles (Duarte, 2003). 

Por tanto, la renovación metodológica en las escuelas debe ser una rea-
lidad inmediata, que adapte el ambiente y las actividades llevadas a cabo 
en el aula a las necesidades actuales; fomentándose así la contextualización 
del aprendizaje y la motivación del alumnado. nuevos espacios educativos 
y metodologías que, como exponen Balongo y Mérida (2016); favorezcan la 
organización del tiempo y el espacio a través de la diversidad de activida-
des y tipos de agrupamientos. 

A continuación, se van a definir los objetivos que permitirán el de-
sarrollo de este estudio de investigación. Éstos tendrán que ser medibles 
y evaluables con los diferentes instrumentos de recogida de información 
que se definan (Buendía, et al.,1998).  En este sentido el objetivo general de 
esta investigación será determinar si el diseño de los espacios educativos 
influye de forma significativa en el aprovechamiento académico y en las 
metodologías docentes que se llevan a cabo en ellos. Además, a partir de 
este objetivo general se articularán los objetivos específicos: 
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• Analizar las características del aula y las posibilidades que esta ofrece 
como elemento de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Examinar si los Centros Educativos están preparados para la renova-
ción metodológica. 

2. METODOLOGÍA UTILIzADA

Se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa en la cual la vincu-
lación entre la teoría, la investigación y la realidad estará basada en la con-
currencia entre la percepción de la realidad del investigador expuesta en 
una hipótesis y la realidad como fenómeno para que se ratifique una teoría 
(del Canto y Silva, 2013). Además, para responder de la forma más clara y 
rigurosa posible a los objetivos e hipótesis previamente planteados, se ha 
realizado un estudio descriptivo-correlacional; describiéndose los datos y 
características del fenómeno de estudio y teniendo como finalidad erigir el 
grado de asociación no causal existente entre dos o más variables.      

El estudio se ha llevado a cabo en diferentes Centros de Educación 
Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria; ubi-
cados en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los Centros Educativos forman 
parte del sistema de centros públicos de la ciudad, cuya organización y 
gestión, dependen del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
del Gobierno de España. Para la realización del trabajo se llevó a cabo la 
selección de la muestra a través de un muestreo aleatorio por conglome-
rados. En esta técnica de muestreo probabilística, la unidad muestral es el 
grupo (Buendía, et al.,1998); encuadrándose en el caso de la investigación 
que aquí se presenta en los docentes pertenecientes a los centros y en el 
alumnado de los diferentes grupos de clase.  El total de la muestra está 
constituida por 592 personas, distribuidas en los diferentes centros y ni-
veles educativos, siendo 498 el número del alumnado participante y 94 los 
docentes. La muestra del alumnado está constituida por 498 estudiantes 
de los diferentes centros; distribuidos en los niveles de Primaria, Secunda-
ria, Bachillerato y Formación Profesional (Tabla 1). El rango de edades que 
constituye la muestra es muy amplio, debido a la diversidad de niveles 
educativos de los encuestados, oscilando entre los 10 años (alumnado de 5º 
de primaria) hasta los 44 años (alumnado de Ciclos de Formación Profesio-
nal). En cuanto al género, de la muestra constituida por el alumnado, el 55% 
es femenino y el 45% masculino.
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La muestra de los docentes está constituida por 94 encuestados, de 
diferentes centros de entidad pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
enmarcados en cuatro niveles Educativos diferentes como se observa en la 
tabla 2. En cuanto al género la muestra está formada por un 71,3% de muje-
res y un 28,7% de hombres. 

Los instrumentos que se han utilizado, para recoger la información ne-
cesaria para llevar a cabo este estudio, han sido dos cuestionaros; a través 
de los cuales se recogerá la información sobre las variables a analizar. Ten-
drán como objetivo conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados 
mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas 
sin la presencia del encuestador (Buendía, Colás y Hernández, 1998); no 
existiendo un límite de tiempo para realizarlo.  Los cuestionarios seleccio-
nados cumplen los requisitos de fiabilidad y validez. 
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Para la recogida de datos del alumnado se ha utilizado el cuestionario 
correspondiente a las Modalidades Organizativas, extraído del estudio “di-
seño de cuestionarios: La opinión y la percepción del profesorado y de los 
estudiantes sobre el uso de las metodologías activas en la universidad”, de 
León y Crisol (2011).  

Por otro lado, para la recogida de datos de los docentes, se ha utili-
zado un cuestionario más complejo definido por 54 ítems, distribuidos en 
tres dimensiones. La primera dimensión analiza la opinión sobre el espacio 
educativo de un cuestionario extraído del estudio “Pautas para estudiar y 
adaptar los espacios de aprendizaje en centros educativos”, de Bannister 
(2017). La segunda y tercera dimensión forman parte del estudio “diseño 
de cuestionarios: La opinión y la percepción del profesorado y de los es-
tudiantes sobre el uso de las metodologías activas en la universidad”, de 
León y Crisol (2011).  

El procedimiento de investigación se ha llevado a cabo en varias eta-
pas. una vez seleccionados y estructurados los cuestionarios, descritos an-
teriormente, se ha procedido a diseñar una carta de presentación en cada 
uno de ellos donde queda reflejada la utilidad de la investigación y la insti-
tución que respalda el estudio. También se ha elaborado un consentimiento 
para entregar a las familias para que autoricen la participación de los alum-
nos y alumnas en el estudio. 

Posteriormente, se procede a imprimir los cuestionarios y las autori-
zaciones, los cuales fueron entregados personalmente a diferentes docentes 
de cada centro educativo; permitiéndonos así explicar los objetivos del es-
tudio y solventar las posibles dudas que pudieran surgir sobre las cuestio-
nes y el sistema de respuesta.  

Por último, la información extraída de los cuestionarios, tanto de los 
docentes como del alumnado, se ha representado de forma numérica facili-
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tando así la posterior lectura de los datos. de esta forma, la fase de análisis 
de datos permitirá dar sentido a la información obtenida, tratándola y or-
ganizándola para poder explicar las cuestiones planteadas (García y Castro, 
2017. Se han llevado a cabo dos técnicas de análisis, con el apoyo del paque-
te informático Statistickal Package for Social Sciences (SPSS, versión 26) al 
considerarlo un recurso informático de gran ayuda, como son la estadística 
descriptiva y la estadística inferencial. 

3. RESULTADOS

A continuación, se va a exponer el análisis de los datos de los cuestio-
narios realizados al alumnado y a los docentes. El primer paso ha consisti-
do en analizar de forma descriptiva cada uno de los ítems que componen 
los cuestionarios y, tras la lectura de los datos, seleccionar los que mayor 
respuesta ofrezcan a las cuestiones planteadas. Por otro lado, se ha creído 
conveniente realizar una investigación analítica en la que se realizan medi-
das de asociación entre las variables cuantitativas seleccionadas. El análisis 
de los resultados de forma descriptiva se complementará mediante la in-
corporación de tablas y figuras a modo de apoyo gráfico; ofreciendo así una 
mejor comprensión de los resultados obtenidos en el estudio.         

3.1. Resultados. Cuestionarios para el alumnado.

Los resultados obtenidos en cuanto a la valoración del estudio y tra-
bajo autónomo individual y en grupo se observa que el trabajo individual 
prevalece sobre el grupal en líneas generales (Figura 2). 
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Analizada la asociación entre estas dos variables con respecto al nivel 
educativo se mantiene la tendencia descrita salvo en Formación Profesio-
nal; donde la actividad grupal es moderadamente superior (Tabla 3). Para 
el estudio y trabajo autónomo individual la asociación es estadísticamente 
significativa con (x² (9) =22,929, p<0,05) y para el trabajo en grupo igual-
mente es significativa con (x² (9) =32,013, p<0,05). 

3.2. Resultados. Cuestionarios para Docentes. 

En cuanto a la percepción de los docentes encuestados se observa que, 
del total de la muestra, está de acuerdo y Totalmente de acuerdo en que 
los espacios destinados para la docencia no facilitan el uso de las metodo-
logías activas un 61,7%. Por otro lado, en cuanto a si las infraestructuras y 
los equipamientos están pensados para clases magistrales el 63,8% de los 
encuestados está de acuerdo y Totalmente de acuerdo. Analizando la aso-
ciación entre estas dos variables se observa asociación estadísticamente sig-
nificativa entre ellas ((x² (9) =72,975, p<0,05).
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La relación entre las variables estudiadas, anteriormente descritas, pre-
senta una relación alta (C. Contingencia= 0,661, p<0,05). Así, es posible ob-
servar, en la tabla 4, como según la percepción de los encuestados, a medida 
que las infraestructuras y los equipamientos están pensados para las clases 
magistrales se sufre un detrimento en la percepción del uso de estos para 
las metodologías activas. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo principal de esta investigación ha sido constatar si el dise-
ño de los Espacios Educativos influye en el aprovechamiento académico y 
en las metodologías docentes que se llevan a cabo en ellos. Los resultados 
obtenidos, tanto en la muestra del alumnado como de docentes, han ofre-
cido respuestas de gran interés; siendo coherentes en todo momento con el 
marco teórico de referencia. 

 El alumnado ha respondido que el trabajo individual en el aula pri-
ma sobre el trabajo en grupo; reflejándose de nuevo que las metodologías 
activas no forman parte del día a día del alumnado y, en consecuencia, la 
docencia sigue sin estar enfocada hacia el estudiante. Así, si no se ponen 
en práctica en las aulas formas de trabajo activas donde el alumnado vaya 
ganando en autonomía; no será posible que adquiera las estrategias para 
planificar, controlar y evaluar su aprendizaje (Servicio de Innovación Edu-
cativa, 2008; Luelmo del Castillo, 2018). 

La realidad de los Centros Educativos será entendida por aquellos 
quienes la habitan a diario; los que hacen que sea un espacio vivo y para el 
aprendizaje. Los docentes encuentran carencias de recursos en las aulas; así 
como en las infraestructuras y los equipamientos actuales. 

Asimismo, los docentes consultados afirman que los espacios destina-
dos a la docencia no facilitan el uso de metodologías activas pues están pen-
sados para el desarrollo de clases magistrales. En este sentido se confirma 
como la dinámica pedagógica se encuentra menoscabada por el diseño de 
los espacios educativos y, por tanto, como aluden Laorden y Pérez (2002) el 
aula se convierte en elemento que coarta la actividad educativa.

 Los resultados extraídos muestran que los espacios educativos actua-
les presentas carencias en el diseño, en los materiales que lo constituyen y 
que la configuración tradicional es la más frecuente. Esta realidad, podría 
verse transformada, poniendo en valor los elementos que configuran los es-
pacios actuales; si se impulsara un proceso de transformación radical en los 
espacios educativos, promoviendo la creación de un ambiente educativo 
actualizado que fomente la cooperación entre los estudiantes y el docente 
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y sean espacios apropiados para el trabajo basado en metodologías activas 
(Park y Choi, 2014). 

Podemos concluir, por tanto, que las características e infraestructuras 
de los Centros Educativos contribuyen de forma significativa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado. En este sentido debemos respal-
dar el trabajo conjunto de arquitectos, pedagogos y docentes; fomentar la 
creación de un ambiente educativo confortable para el crecimiento personal 
del alumnado, así como proteger el trabajo y la motivación del equipo do-
cente (Laorden y Pérez, 2002).   

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

 Es importante destacar como, este estudio que aquí se presenta, se 
ha encontrado con algunas limitaciones durante su desarrollo. La más sig-
nificativa ha sido la desigualdad en la muestra de alumnado y docentes; 
por lo que pudiera ser interesante ampliarla para obtener conclusiones más 
significativas. 

Los espacios educativos de la Ciudad Autónoma de Ceuta han sido 
objeto de numerosas transformaciones en los últimos años, las cuales han 
generado controversia en cuanto a la accesibilidad y continuidad entre las 
edificaciones nuevas y las ya existentes. Por tanto, se trata de una ciudad 
con cuyos edificios escolares presentan una edad media alta; siendo intere-
sante ampliar la investigación en centros educativos más contemporáneos 
y, de ese modo, conocer si el problema del diseño de los espacios educativos 
está siendo o no resuelto en la arquitectura escolar más contemporánea. 

Además, será interesante ampliar la investigación a otras Comunida-
des Autónomas españolas; pudiéndose así ampliar los resultados obtenidos 
y, en definitiva, realizar un mejor análisis de la situación actual de los espa-
cios educativos existentes; buscando siempre poder ofrecer mejoras que se 
vean reflejadas en la mejora de la calidad de la enseñanza. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MOTIVACIÓN
DEL ALUMNADO DEL GRADO EN ENFERMERÍA 

Lionel Sánchez Bolívar
Universidad de Granada

RESUMEN

Los profesionales de la enfermería se enfrentan a diario a situaciones 
que ponen a prueba sus habilidades y su salud mental, por lo que contar 
con un buen nivel de motivación e inteligencia emocional amotriguaría el 
impacto de estas situaciones. Con el objetivo de describir y analizar la inteli-
gencia emocional y la motivación del alumnado del grado en enfermería, se 
aplicó, a una muestra de 249 alumnos (173 mujeres, 76 hombres), un cues-
tionario que evaluaba: las variables sociodemográficas, mediante un cues-
tionario ad-hoc; la motivación, mediante la versión española de la SIMS de 
Guays, Vallerand y Blanchard (2000); y la inteligencia emocional, mediante 
el TMMS-24 de Fernández-Berrocal et al. (2004). El alumnado manifestó un 
nivel medio-alto de motivación intrínseca y un nivel bajo de amotivación, 
así como un alto nivel de inteligencia emocional. El alumnado más motiva-
do son las mujeres cristianas/católicas y también las más inteligentes.

Palabras clave: Alumnado universitario, enfermería,
                            inteligencia emocional, motivación.

INTRODUCCIÓN

La profesión de enfermería es una de las profesiones con niveles más 
altos de riesgos psicosociales, tales como ansiedad, estrés laboral o burnout. 
En este sentido, la salud física y psicológica de los profesionales de enfer-
mería está siempre puesta a prueba. Llegando a este punto, la gestión de las 
emociones y la motivación autodeterminada de estos profesionales va a ser 
determinante en la aparición de trastornos físicos, mentales y psicológicos 
y sociales (Hulme et al., 2017; Robert et al., 2018).

Por tanto, la capacidad de controlar y emplear las emociones de forma 
consciente y eficiente, es decir, lo que se conceptualiza como inteligencia 
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emocional, va a suponer una mejora en la calidad en la vida laboral de estos 
profesionales (Robert et al., 2018; Steinmayr et al., 2014). Mayer y Salovey 
(1997) diferencian tres dimensiones de la inteligencia emocional que se han 
de evaluar: la atención emocional, entendida como la capacidad de autorre-
conocimiento de las emociones; la claridad emocional, entendida como la 
capacidad de diferenciar entre emociones y medir su grado; y, la reparación 
emocional, conceptualizada como la capacidad del individuo de reconducir 
y optimizar las emociones.

Respecto a la motivación autodeterminada, va a suponer el punto de 
partida profesional-laboral de los profesionales de la enfermería, configu-
rándose como un agente modulador y amortiguador del burnout en estos 
profesionales e impulsando una buena praxis y una mejora en la calidad de 
atención al paciente (Andreychik, 2019; Roohani & dayeri, 2019; Skaalvik & 
Skaalvik, 2016). En este sentido, Ryan y deci (2017) exponen que la motiva-
ción humana es eminentemente intrínseca, existiendo un proceso de inter-
nalización de un agente motivador externo por el que la motivación extrín-
seca se acaba transformando en una motivación intrínseca. Este proceso se 
produce a través de la exposición continuada al agente motivador, es decir, 
la regulación. Ryan y Deci (2017) definen la regulación externa como una 
motivación puramente extrínseca en el que el individuo ha comenzado a 
internalizar la motivación. Asimismo, conceptualizan la regulación identi-
ficada como una motivación de naturaleza intrínseca.

Relacionada con las anteriores, conceptualizada como una situación 
de alienación motivacional, caracterizada por la percepción del individuo 
de una desconexión entre la acción y el resultado, deci y Ryan (2017) sitúan 
la amotivación. Como se aprecia los autores descartan la idea de desmo-
tivación pero sí que admiten la posibilidad de un descenso motivacional 
considerable y una desconexión motivacional, de ahí la denominación de 
amotivación.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, medir y evaluar estas dos va-
riables psicosocioemocionales en el alumnado universitario del grado en 
Enfermería va a contribuir al establecimiento del perfil preprofesional de 
este alumnado, por lo que facilitaría la puesta en marcha de la futura acti-
vidad laboral.

Este trabajo de investigación se configura como la respuesta al objetivo 
de describir y analizar las variables de edad, género y religión del alum-
nado universitario del grado en Enfermería, matriculado en el Campus 
universitario de Ceuta (Campus de Granada), así como describir la relación 
de estas con la inteligencia emocional y la motivación del mismo.
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METODOLOGÍA

Diseño

La presente investigación emplea un diseño descriptivo y exploratorio, 
de carácter transversal.

Población y muestra

Para la realización de este estudio se tomó, mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, una muestra de 249 alumnos universita-
rios (173 mujeres y 76 hombres) matriculados en el grado en Enfermería 
del Campus universitario de Ceuta de la universidad de Granada, con una 
media de edad de 22.26 años (mínimo 18, máximo 54).

Variables e instrumentos

Las variables definidas para el estudio son:
Variables sociodemográficas. Medidas mediante un cuestionario ad-

hoc. Estas son: edad, género (hombre o mujer) y religión (cristiana, musul-
mana u otra).

Motivación. Para la medición de la motivación se llevó a cabo mediante 
la adaptación de la Escala de Motivación Situacional (Situational Motivation 
Scale) creada y validada por Guay, Vallerand y Blanchard (2000), desarrolla-
da por Martín-Albo, núñez y navarro (2009). La escala consta de 16 ítems, 
en una escala Likert de 1 a 7 (donde 1 equivale a nada, 2 a muy poco, 3 un 
poco, 4 a moderadamente, 5 a suficiente, 6 a mucho y 7 a totalmente), que 
evalúan cuatro dimensiones: motivación intrínseca (intrinsic motivation) 
evaluada por los ítems 1, 5, 9 y 13, regulación identificada (identified regu-
lation) evaluada por los ítems del 2, 6, 10, 14, regulación externa (external 
regulation) evaluada por los ítems 3, 7, 11, 15, y amotivación (amotivation) 
evaluada por los ítems 4, 8, 12 y 16.

Inteligencia emocional. Para medir y evaluar la inteligencia emocional 
del alumnado se ha optado por la versión española del Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Esta ver-
sión contiene 24 ítems, a través de una escala tipo Likert de 5 puntos (que 
miden tres dimensiones: atención emocional –capacidad de identificar y ex-
presar las emociones–, claridad emocional –comprender y distinguir emo-
ciones– y reparación emocional –regulación y autorregulación emocional–), 
que proporciona una autoestimación, por parte del mismo sujeto, sobre su 
capacidad para manejar emociones y sentimientos.
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Procedimiento

En un primer momento se contactó con el profesorado que impartía di-
versas materias en el grado, para exponer la naturaleza de la investigación 
y si daban la posibilidad de someter al alumnado al cuestionario elaborado, 
a lo que el centro respondió de forma positiva.

Se ofreció el cuestionario en formato virtual, a través de un formulario 
de Google Forms. En el mismo, se informaba al alumnado que era total-
mente anónimo y que, al realizarlo, daban su consentimiento, pudiendo 
oponerse libremente a su realización, sin consecuencia alguna para ellos. 

durante el proceso, el investigador estuvo en todo momento con los 
participantes para resolver cualquier duda que se les plantease.

Análisis de datos

Para el análisis de los datos aportados por los cuestionarios se hizo 
uso del software estadístico SPSS (Stadistics Package for Social Sciences) 
versión 25.0. El análisis se llevó a cabo mediante descriptivos como medias, 
desviaciones típicas, frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La población, como refleja la tabla 1, estuvo formada por un total de 249 
alumnos, en la que la mayoría eran mujeres (69,48%; n=173) y de religión ca-
tólica (57,2%; n=99). La población musulmana se limitaba a un 26,9% (n= 67) 
de la población total. dentro de la población musulmana el género predomí-
nate era el femenino, representando el 27,7% (n= 48) del total de la muestra.

En cuanto a los valores medios por dimensión, tal como se refleja en 
la tabla 2, el alumnado manifestó un alto grado de “motivación intrínseca” 
(M= 5,29; DT= 1,25), así como de “regulación identificada” (M= 6,29; DT= 
0,71). Por otro lado, el alumnado mostró una baja extrinsificación de la mo-
tivación, situando la “regulación externa” en un nivel medio (M= 3,43; dT= 
1,41). Relacionada con el alto nivel de motivación intrínseca, el alumnado 
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manifestó un nivel muy bajo de “amotivación” (M= 1,61; dT= 0,86). Estos 
datos de alta motivación intrínseca y baja amotivación, según los autores 
que han venido estudiando la motivación en alumnado universitario de 
enfermería, se debe al carácter vocacional que tiene esta titulación (Castro-
Sánchez et al., 2016; Escalante-González & Sánchez-Bolívar, 2020; Tasgin & 
Coskun, 2018; Stenling et al., 2018). Estos datos contrastan con los obtenidos 
por Sánchez-Bolivar et al. (2019) en alumnado de formación profesional, en 
los que el alumnado manifestaba una motivación extrinsificada centrada en 
el beneficio económico de las diferentes profesiones a las que se dirigían los 
ciclos formativos.

En los que respecta a la motivación, las mujeres manifiestan un ni-
vel más alto de “motivación intrínseca” (M= 5,49; dT= 1,18) que los hom-
bres (M= 4,83; dT= 1,30), datos que se relacionan con los obtenidos por 
Escalante-González y Sánchez-Bolívar (2020), Grunschel et al. (2016), 
Gutiérrez y Tomás (2018), Moral-García et al. (2019) y Yun et al. (2020). 
En este sentido, las mujeres de religión católica demostraron una mayor 
“motivación intrínseca” (M= 5,71; dT= 1,03) que las de religión musul-
mana (M= 5,19; dT= 1,33), con una diferencia de medias de más de medio 
punto, datos que confirman lo expuesto por San Román et al. (2019) en la 
que el alumnado cristiano/católico de enfermería de la ciudad transfron-
teriza de Melilla manifestó una mayor motivación que el musulmán. En el 
polo opuesto, Cardozo et al. (2019) concluyeron que el alumnado católico 
manifestaba valores medios inferiores a los de otras religiones en entornos 
donde eran minoría. 

En lo que respecta al género masculino, los hombres de religión católica 
(M= 4,96; dT= 1,31) cuentan con valores medios superiores de “motivación 
intrínseca” que los hombres de religión musulmana (M= 4,70; dT= 1,47).

El hecho de que las mujeres cuenten con niveles medios superiores 
de motivación intrínseca a los de los hombres tiene su origen en la femini-
zación tradicional de esta profesión, pues históricamente la enfermería se 
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ejercía por mujeres mientras que otras profesiones como médico o bombero 
se ejercían exclusivamente por hombres (Grunschel et al., 2016; Gutiérrez-
Tomás, 2018; Moral-García et al., 2019).

En contraposición a estos datos, existen estudios en los que los hombres 
han manifestado un mayor nivel motivacional, concretamente en alumna-
do de áreas de medicina deportiva o enfermería deportiva (Castro-Sánchez 
et al., 2016; González-Valero et al., 2019; Sicilia et al., 2017).

En cuanto a la “amotivación”, el alumnado más amotivado son los 
hombres (M= 1,77; dT= 0,91), contando el alumnado católico/cristiano y 
musulmán masculino con los mismos valores medios.

La población que cuenta con el menor nivel de “amotivación” es el 
alumnado femenino de religión cristiana/católica (M= 1,48; dT= 0,84).

En lo que respecta a la inteligencia emocional, tal y como se observa en 
la tabla 4, la inteligencia emocional media de la población es alta (M= 3,58; 
dT= 0,68). En relación al género, el alumnado masculino cuenta con un 
nivel medio de inteligencia emocional (M= 3,71; dT= 0,64) superior al nivel 
medio femenino (M= 3,52; dT= 0,68). Esta diferencia de medias, Casano et 
al. (2020) lo atribuyen a las diferencias entre los instrumentos de medición, 
avalando lo expuesto por del Rosal et al. (2018) y Benington et al. (2020) 
que, en contraposición,  concluyeron en sus respectivos estudios, que no 
existían diferencias de género en lo que respecta a la inteligencia emocional 
media de ambos géneros.
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En cuanto a la tendencia religiosa, el alumnado cristiano/católico 
cuenta con niveles medios superiores en todas las dimensiones que el 
alumnado musulmán. En este sentido, Pulido-Acosta y Herrera-Clavero 
(2016) establecen la cultura religiosa como factor determinante en esta va-
riable psicológica, obteniendo resultados similares. Este hecho provoca un 
nivel inferior de resiliencia y control emocional en el alumnado, según San 
Román et al. (2019). Cabe destacar que los hombres musulmanes cuentan 
un nivel levemente superior a los hombres cristianos/católicos en “clari-
dad emocional”.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha puesto de manifiesto que el alumnado univer-
sitario del grado en Enfermería del Campus de Ceuta, perteneciente a la 
universidad de Granada, y caracterizado por ser un campus transfronteri-
zo y multirreligioso, cuenta con una población estudiantil mayoritariamen-
te femenina y cristiana/católica. 

Asimismo, el alumnado ha manifestado un nivel general de motiva-
ción intrínseca medio-alto y un bajo nivel de amotivación. Por otro lado, 
el alumnado femenino cuenta con un nivel de motivación superior al mas-
culino, así como el alumnado cristiano/católico está más motivado que el 
alumnado de religión musulmana.

 En cuanto a la inteligencia emocional, el alumnado manifestó un 
nivel general alto de inteligencia emocional, siendo los hombres los que 
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cuentan con un nivel medio de inteligencia emocional superior al de las 
mujeres. En cuanto a la religión, el alumnado cristiano/católico cuenta con 
un nivel mayor de inteligencia emocional que el del alumnado musulmán, 
excepto en la claridad emocional, que se encuentra más desarrolladas en los 
hombres musulmanes.

La principal limitación de este estudio, por un lado, ha sido la situa-
ción pandémica actual, que ha llevado a tener que acceder a la muestra de 
forma virtual, exclusivamente. Por otro lado, el exponer el alumnado su 
religión, aunque sea de forma anónima hace que exista una parte de la po-
blación estudiantil que haya optado por no participar en esta investigación 
por cuestiones ideológicas personales.

Este estudio abre la posibilidad de evaluar la relación de estas varia-
bles con otras como el burnout o la resiliencia, puesto que esta profesión 
está expuesta a estos en la actividad laboral diaria, por lo que analizarlas e 
intervenir sobre ellas en la etapa universitaria ayudaría a prevenir futuros 
problemas relacionados con los mismos.
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RESUMEN

La facilidad de acceso a una gran cantidad de información generada 
por los medios digitales ha provocado constantes cambios en el comporta-
miento del consumidor a la hora de elegir un destino turístico. El objetivo 
general del presente estudio es analizar los predictores de la intención de 
visitar un determinado destino turístico. Específicamente, se pretende exa-
minar cómo la exploración y evaluación del yo, el prestigio y la satisfacción 
influyen sobre la intención de visitar un destino, así como los efectos que tie-
ne sobre la satisfacción la calidad racional y la multisensorialidad. Para ello, 
se ha estimado un modelo de ecuaciones estructurales, obteniéndose que 
la exploración y evaluación del yo, el prestigio y la satisfacción son claros 
determinantes de la intención de visita y que la calidad racional y la multi-
sensorialidad son predictores de la satisfacción sobre el destino turístico. Los 
resultados arrojan implicaciones académicas y gerenciales de gran utilidad.

Palabras clave: destino turístico, intención de visita,
                            exploración y evaluación del yo, prestigio, satisfacción.

INTRODUCCIÓN

En comparación con las dos últimas décadas, en los últimos años se 
han apreciado constantes cambios en el comportamiento del consumidor, 
entre otros motivos, por la facilidad que tiene el consumidor de acceder a 
una gran cantidad de información mediante los medios digitales. Por ello, 
las agencias de viajes y plataformas digitales de búsquedas de destinos 
turísticos deben ser proactivas y adaptarse continuamente a los diversos 
cambios originados en el comportamiento del consumidor. Los turistas de-
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ciden visitar un destino u otro teniendo en consideración diferentes varia-
bles como el prestigio genérico que caracterice a ese destino turístico, las 
sensaciones que éste les transmita, la calidad, entre otras muchas variables 
(Cohen, 2006).

Además, de acuerdo con Crompton (1979), viajar permite al turista 
evaluarse, autodescrubrirse y explorarse a sí mismo. dentro de los factores 
internos de uno mismo se pueden encontrar (1) factores psicológicos como 
la motivación, el autoconcepto o la autoimagen; (2) factores sociales como 
la edad o la ocupación y (3) factores estímulo en los que se encuentran las 
fuentes de información y la experiencia relacionada con el destino turístico 
(Baloglu y McCleary, 1999). Se ha demostrado que la motivación influye 
positivamente sobre la intención de visitar un destino determinado (Alegre 
y Cladera, 2009; Jang y Feng, 2007) y que la exploración y evaluación del yo 
tiene efectos en la motivación que lleva a una persona a desear viajar a un 
determinado destino, es decir, a su intención de visitar dicho destino (Konu 
y Laukkanen, 2010).

Asimismo, el prestigio de una marca influye positivamente en la per-
cepción del bienestar y en la identificación de la marca por parte del consu-
midor, lo que afecta positivamente a la lealtad hacia la marca y, por ende, 
a la intención de visita. Por lo tanto, se puede decir que existe una relación 
positiva entre el prestigio y el comportamiento del consumidor y el pres-
tigio y la lealtad (Callarisa, García, Cardiff y Roshchina, 2012; Da Silva y 
Alwi, 2008; Oliver, 1997; Zeithaml, 1998).

Por otro lado, la calidad racional es otro de los elementos que se ha 
venido empleando como medidor del comportamiento del consumidor. La 
calidad racional se puede definir como el juicio global del consumidor con 
la excelencia de un servicio (Cronin y Taylor, 1992). de este modo, ofrecer 
un servicio de buena calidad es cada vez más importante para el prestador 
del servicio, ya que le va a permitir obtener ventajas competitivas y dife-
renciarse de sus competidores, mejorar su imagen corporativa, incrementar 
el número de visitantes, así como retener a los turistas existentes y atraer 
a nuevos (Choi y Chu, 2001; Watson, McKenna y McLean, 1992; Wilkins, 
Merrilees y Herington, 2010).

Además, numerosos investigadores han encontrado una intensa rela-
ción positiva entre la calidad racional y la satisfacción (Caruana, 2002; Cro-
nin, Brady y Hult, 2000; da Silva y Alwi, 2008; Wilkins et al., 2010). de igual 
modo, existe una relación entre la multisensorialidad y la satisfacción, refle-
jando esta última los sentimientos y las emociones del individuo. Los vín-
culos emocionales como la empatía, la cercanía o la felicidad que sienta esa 
persona disminuye la probabilidad de que el consumidor quiera abandonar 
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el destino turístico o de que no quiera volver a visitarlo a corto o a largo pla-
zo (Fullerton, 2003; Gilliland y Bello, 2002; San Martín, 2003). Así, las emo-
ciones positivas del individuo mejoran la percepción de valor futuro con un 
territorio experimentado y su intención de regreso (dick y Basu, 1994). 

de este modo, la satisfacción se puede considerar como una de las con-
secuencias principales de la actividad del marketing y como uno de los ele-
mentos que relaciona diferentes procesos que terminan en el acto de com-
pra, consumo y diferentes acontecimientos producidos después de la com-
pra, tales como: la fidelidad a la marca, cambios en las actitudes, intención 
de compra futura… (Kotler, 2006). de hecho, se ha demostrado que la cali-
dad del servicio y la satisfacción del turista influyen en el comportamiento 
del consumidor (Cronin et al., 2000) y que la satisfacción es un predictor de 
la intención de los turistas para visitar un destino (Petrick, Morais y nor-
man, 2001). Así, la satisfacción del consumidor se considera un concepto 
fundamental del turismo al tener efectos directos en la recomendación de 
un destino, en las intenciones de futuras visitas y en la lealtad al destino 
(Weaver, Weber y McCleary, 2007).

Por lo tanto, debido a los constantes cambios provocados en el com-
portamiento del consumidor como consecuencia de la digitalización y de la 
sobreinformación, resulta relevante e interesante analizar cómo las diversas 
variables que influyen en el comportamiento del consumidor mencionadas 
anteriormente pueden influir a su vez sobre la intención de visita de los tu-
ristas hacia un determinado destino turístico. Más específicamente, se pre-
tende abordar de forma conjunta en el ámbito turístico aquellas variables 
que han sido muy explotadas y analizadas en el comportamiento del consu-
midor en el campo empresarial y del marketing, tales como la exploración 
y evaluación del yo, el prestigio, la calidad racional, la multisensorialidad, 
la satisfacción y la intención de visitar un destino turístico. Así, en base a la 
literatura referenciada anteriormente, en el presente estudio se pretenden 
contrastar las siguientes hipótesis:

H1. La exploración y evaluación del yo influye directa y positivamente 
en la intención de visitar un destino turístico.

H2. El prestigio influye directa y positivamente en la intención de visi-
tar un destino turístico.

H3. La calidad racional tiene un efecto directo y positivo sobre la satis-
facción del destino turístico.

H4. La multisensorialidad tiene un efecto directo y positivo sobre la 
satisfacción del destino turístico.



278

H5. La satisfacción con el destino turístico tiene un efecto directo y po-
sitivo sobre la intención de visitar un destino turístico.

METODOLOGÍA

Elaboración del instrumento y recogida de datos
Para realizar esta investigación se ha diseñado un cuestionario como 

instrumento de medida mediante la herramienta web de “Qualtrics”, el 
cual se ha difundido mediante las redes sociales y el correo electrónico. En 
la elaboración de dicho cuestionario se han usado una serie de preguntas 
básicas para recabar información personal de los encuestados y conocer sus 
características demográficas como el sexo, la edad, la ocupación actual, los 
ingresos mensuales, la frecuencia con la que realizan viajes, en qué épocas 
del año, de qué tipo (nacional o internacional), entre algunas otras. Segui-
damente en el cuestionario se incluyeron diferentes escalas multi-ítems de 
tipo Likert de 1 a 7 puntos (siendo el valor 1 “totalmente en desacuerdo” y 
el valor 7 “totalmente de acuerdo”), las cuales fueron adaptadas de las es-
calas estudiadas por determinados autores. En concreto, se ha adaptado la 
escala de Konu y Laukkanen (2010) para medir la exploración y evaluación 
del yo; las escalas empleadas por Sangpikul (2007) y Beerli y Martín (2004) 
para el prestigio; las escalas de Grönroos (1990), Holbrook, O’Shaughnessy 
y Bell (1990) y Cronin y Taylor (1992) para la calidad racional; la escala 
propuesta por Schmitt (1999) para la multisensorialidad; las escalas previa-
mente utilizadas por Alegre y Cladera (2006), danaher y Arweiler (1996), 
Kozak y Rimmington (2000) y Murphy, Pritchard y Smith (2000) para la sa-
tisfacción y, por último, la escala de Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996) 
para la intención de visita.

Población y muestra
El cuestionario se ha distribuido por conveniencia y por bola de nieve 

a familiares, a amigos, a alumnos de la Facultad de Educación, Economía y 
Tecnología de Ceuta de la universidad de Granada, a alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad de Málaga 
a través de un enlace directo mediante el correo electrónico y las redes so-
ciales como WhatsApp, Instagram o Facebook y al público en general me-
diante la red social Facebook. Finalmente, la muestra ha estado compuesta 
por 316 encuestados, de los que 101 son hombres (31,86%) y 215 mujeres 
(67,82%), por lo que se trata de una muestra mayoritariamente compuesta 
por mujeres. Como la mayoría de los encuestados han sido estudiantes uni-
versitarios, se trata de una muestra joven comprendida por 152 individuos 
entre 20 y 29 años (48,10%), existiendo, a su vez, equidad entre el segmento 



279INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

de estudiantes y trabajadores con 147 (46,52%) y 138 (44,67%) individuos, 
respectivamente. de igual modo, la muestra se caracteriza por una baja ca-
pacidad adquisitiva al estar conformada por 189 individuos (59,81%) cuyos 
ingresos no alcanzan los 900€, tratándose por un lado de una muestra com-
puesta por individuos con una baja frecuencia de realizar viajes al reflejarse 
que 120 individuos viajan 1 vez al año (37,98%) y, por otro lado, de una 
muestra formada por 103 individuos que suelen viajar 3 veces o más al año 
(32,60%). Además, cabe señalar que 206 individuos de la muestra suelen 
hacer un viaje nacional (65,19%).

Análisis de los datos
Antes de realizar la estimación del modelo planteado se ha realizado 

un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y un test de validez discriminan-
te a través del software LISREL para examinar la fiabilidad y validez de las 
escalas empleadas y verificar que son fiables. Finalmente, se ha obtenido 
que tanto las cargas factoriales estandarizadas como la fiabilidad indivi-
dual (R2), la fiabilidad compuesta (FC) y la varianza extraída (VE) cumplen 
con los estándares mínimos establecidos en la literatura existente de 0,70, 
0,50, 0,70 y 0,50, respectivamente (Hair, Black, Babin y Anderson, 2010). 
Además, otros indicadores como nFI (índice de ajuste de formación), CFI 
(índice de ajuste de comparación), IFI (índice de ajuste incremental) y RM-
SEA (error cuadrático medio de aproximación) superan también los límites 
establecidos en la literatura al estar muy próximos a 1 para el caso de nFI, 
CFI e IFI (del Barrio-García y Luque-Martínez, 2012) y por debajo de 0,05 
para el caso del RMSEA (Xia y Yang, 2019). de igual modo, el test de validez 
discriminante ha puesto de manifiesto que existen diferencias significativas 
entre los diferentes constructos (Fornell y Larcker, 1981). Acto seguido, tras 
verificar que las escalas gozan de fiabilidad y validez, se ha estimado un 
modelo de ecuaciones estructurales mediante LISREL para contrastar las 
diferentes hipótesis propuestas.

RESULTADOS

Tras llevar a cabo la estimación del modelo de ecuaciones estructu-
rales se ha obtenido que todas las relaciones planteadas en el modelo son 
positivas, directas y significativas (p-valor < 0,001), lo cual permite confir-
mar todas las hipótesis propuestas previamente. Específicamente, se puede 
afirmar que tanto la exploración y evaluación del yo como el prestigio son 
predictores de la intención de visitar un determinado destino turístico al 
arrojarse efectos positivos de la exploración y evaluación del yo en la inten-
ción de visita de un determinado destino turístico (βEXP-InT = 0,27) y efectos 
positivos del prestigio sobre la misma (βPRE-InT = 0,46). de la misma manera, 
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se pone de manifiesto que la calidad racional influye positivamente sobre 
la satisfacción (βCAL-SAT = 0,38) y que la multisensorialidad influye positi-
vamente sobre la satisfacción (βMuL-SAT = 0,42), siendo esta última, a su vez, 
un predictor de la intención de visitar un determinado destino turístico al 
influir positivamente sobre ella (βSAT-InT = 0,35).

Por último, los indicadores del modelo estimado ponen de manifiesto 
que el ajuste del modelo es adecuado al obtenerse un RMSEA inferior a 0,05 
(del Barrio-García y Luque-Martínez, 2012) y unos valores de los indicado-
res nFI, CFI e IFI muy próximos a la unidad.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Conclusiones
En el presente estudio se han analizado los factores que influyen en la 

intención de los turistas de ir o volver a un destino turístico. Los resultados 
de la investigación indican que la exploración y evaluación del yo es uno de 
los determinantes de la intención de visitar un determinado destino turís-
tico al obtenerse un efecto directo y positivo de la exploración y evaluación 
del yo sobre la intención de visita a un determinado destino turístico, lo 
cual se encuentra en línea con los estudios realizados por Crompton (1979), 
Baloglu y McCleary (1999), Alegre y Cladera (2009) y Konu y Laukkanen 
(2010), quienes han demostrado que la exploración y evaluación del yo in-
fluye en la motivación que lleva a un individuo al deseo de viajar a un de-
terminado destino y, por lo tanto, a su intención de visita. Paralelamente, se 
revela que el prestigio es otro predictor de la intención de visitar un deter-
minado destino turístico en línea con lo reflejado por la literatura existente 
(Callarisa et al., 2012; Choi y Chu, 2001; Crompton, 1979; da Silva y Alwi, 
2008; Oliver, 1997).

Por otro lado, también se pone de manifiesto que tanto la calidad racio-
nal como la multisensorialidad influyen positivamente sobre la satisfacción 
acerca de un destino turístico y que ésta, a su vez, es un determinante de la 
intención de visitar un determinado destino turístico, lo cual está en conso-
nancia con los hallazgos de la literatura existente en relación a los efectos 
de la calidad racional sobre la satisfacción (Choi y Chu, 2001; Cronin y Ta-
ylor, 1992; da Silva y Alwi, 2008; Weaver et al., 2007; Wilkins et al., 2010), 
de la multisensorialidad sobre la satisfacción (dick y Basu, 1994; Gilliland 
y Bello, 2002; San Martín, 2003; Schmitt, 1999) y de la satisfacción sobre la 
intención de visita (Cronin et al., 2000; Kotler, 2006; Weaver et al., 2007).

Por lo tanto, debido a los cambios provocados en el comportamiento 
del consumidor, las agencias de viaje deberían prestar atención a las distin-
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tas variables analizadas en el presente estudio y ofertar paquetes turísticos 
que generen una gran connotación sobre la exploración y evaluación del 
yo, sobre el prestigio y sobre la satisfacción mediante la calidad racional y 
la multisensorialidad de dichos destinos turísticos con el fin de despertar el 
interés de visitarlos.

Implicaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación
La presente investigación arroja tanto implicaciones teóricas como 

prácticas tras los resultados obtenidos. En primer lugar, este estudio amplía 
el ámbito de investigación relativo a las variables que condicionan las deci-
siones de los individuos a la hora de viajar por primera vez o volver a visitar 
a un determinado destino turístico, al afrontarse mediante un modelo uni-
ficado las variables exploración y evaluación del yo, el prestigio, la calidad 
racional, la multisensorialidad, la satisfacción y la intención de visita. de 
esta forma, el presente estudio proporciona un análisis sobre cómo influyen 
y cómo se relacionan entre sí diferentes variables que entran en juego a la 
hora de que un consumidor decida ir o volver a algún destino turístico, lo 
cual se puede tomar como punto de partida para futuras investigaciones.

En segundo lugar, esta investigación sirve de guía a las agencias de 
viajes y profesionales del turismo al ponerse de manifiesto que fomentando 
positivamente el interés por la exploración y la evaluación del yo, el presti-
gio, la calidad racional, la multisensorialidad y la satisfacción sobre el des-
tino se pueden generar intenciones de visitar o deseos de volver al mismo. 
Así, los gestores de destinos turísticos deberían prestar especial atención a 
estos aspectos, ya que de esta forma la intención de visita de los consumi-
dores sería más alta y finalmente redundaría en un mayor beneficio para la 
empresa en cuestión.

no obstante, como cualquier investigación, el presente estudio no está 
exento de limitaciones. La primera limitación podría ser la falta de tiempo 
para la recogida de datos primarios. Otra limitación identificada es quizás 
la ausencia de otras variables relevantes que podrían ser determinantes de 
la intención de visitar un determinado destino turístico. Además, cabe se-
ñalar que  la muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres y por 
jóvenes entre 20 y 29 años, así que puede no ser del todo representativa. 
Así pues, resultaría conveniente aumentar el tamaño muestral y considerar 
variables adicionales como eWOM como valencia de revisión de las expe-
riencias de otros turistas. Asimismo, sería interesante examinar los efectos 
moderadores de las dimensiones culturales individuales para ver las dife-
rencias existentes en las relaciones de las variables del modelo en función 
de la cultura de cada individuo, ya que el comportamiento de cada indivi-
duo podría diferir según estas características culturales.
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RESUMEN
La conjunción de la computación clásica y cuántica es uno de los mayo-

res retos científicos y técnicos de la actualidad. La capacidad y la velocidad 
que proporcionan los primeros prototipos de ordenadores cuánticos abren 
la puerta a múltiples aplicaciones. Por otro lado, el aprendizaje automático 
nos permite identificar patrones en grandes conjuntos de datos, predecir, 
tomar decisiones u optimizar procesos automáticos. En este grupo, nos cen-
tramos en el estudio de la posible implementación de algoritmos clásicos de 
aprendizaje al formalismo de la computación cuántica.

Palabras clave: Computación Cuántica, Machine Learning, 
                            Aprendizaje Automático, Quantum Machine Learning.

INTRODUCCIÓN
“La primera revolución cuántica - la comprensión y aplicación de leyes físicas 

del ámbito microscópico – tuvo como resultado tecnologías altamente innovadoras 
como el transistor y el láser. Ahora, nuestra creciente capacidad para manipular 
efectos cuánticos en sistemas y materiales está allanando el camino para una se-
gunda revolución cuántica. Esta nueva revolución lleva la teoría cuántica a sus 
consecuencias tecnológicas. Está conduciendo a dispositivos con rendimiento y ca-
pacidades superiores para la computación. Algunos de estos dispositivos ya están 
comenzando a ser explotados comercialmente. Otros aún pueden requerir años de 
investigación y desarrollo. Otros ni siquiera podemos imaginarnos hoy día. [...] 
Su impacto en la industria y en la sociedad probablemente vuelva a ser de nuevo 
radicalmente transformador “. Günther H. Oettinger, Comisario de Economía 
y Sociedad digital. Comisión Europea. Mayo de 2016. [Oettinger 2016].
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El desarrollo de estrategias Computacionales y de Aprendizaje 
Automático para extraer conocimiento a partir de grandes cantidades de 
datos ha impulsado la investigación científica desde los primeros tiempos 
de la computación. Sin embargo, existen problemas tan complejos que la 
búsqueda de una solución óptima (la mejor solución) es intratable para los 
computadores clásicos más potentes actuales o que existan jamás. Estos pro-
blemas tienen tantas soluciones posibles, que para encontrar una solución 
razonablemente buena, aunque no óptima, en un tiempo razonable, se requieren 
sofisticados algoritmos que se ejecutan en potentes supercomputadores. No 
obstante, la llegada de la Computación Cuántica está transformando radi-
calmente nuestra comprensión actual de lo que es y no es viable de calcular 
en un ordenador. Gracias a esta revolución tecnológica, se han diseñado 
algoritmos cuánticos que son exponencialmente más rápidos que sus equi-
valentes clásicos (para una revisión, ver [Outerial 2020]). Para ilustrar la 
magnitud de estos logros, Google ha informado de una aceleración de hasta 
108 en el enfriamiento cuántico con respecto al enfriamiento simulado aplicado 
a problemas de optimización que involucren casi 1000 variables [denchev 
2016]. El diseño e implementación de algoritmos cuánticos representan 
tanto un desafío como una oportunidad para un cambio de paradigma en 
computación, que puede desencadenar una ola de innovación disruptiva 
en incontables campos de investigación e industria.

En este artículo presentaremos los principios fundamentales de la
Computación Cuántica y del Aprendizaje Automático, y razonaremos acerca
del potencial de la Computación Cuántica para abordar problemas de Apren-
dizaje Automático de forma más exitosa que los supercomputadores actuales. 

COMPUTACIÓN CUÁNTICA
En los últimos años, hemos sido testigos del tremendo avance en 

la construcción y comercialización de ordenadores cuánticos. En la ac-
tualidad, varios fabricantes (Google, IBM, Intel Corp., Microsoft Corp. y 
d-Wave Systems Inc., entre otros) están realizando cuantiosas inversiones 
para crear computadores cuánticos aptos para aplicaciones comerciales. 
IBM y d-Wave ya permiten a empresas e investigadores implementar y eje-
cutar algoritmos cuánticos sobre sus ordenadores cuánticos disponibles en 
la nube. El 23 de octubre de 2019, Google publicó un artículo en la revista 
nature [Arute 2019] en el que declaraba haber alcanzado la denominada 
supremacía cuántica: emplear la computación cuántica para resolver un pro-
blema que no puede ser resuelto con la computación clásica. no libre de 
controversia [Pednault 2020], este artículo supuso, en cualquier caso, un 
importante avance para mostrar el potencial de la computación cuántica 
hoy día para resolver problemas reales. 
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También están adquiriendo un papel muy relevante empresas de soft-
ware especializadas en computación cuántica, como 1QBit (https://1qbit.
com), que ofrecen sus servicios para representar problemas de elevado 
coste computacional en forma que puedan ser ejecutados en un ordenador 
cuántico. Los números especiales de The Economist (11 de marzo de 2017) o 
nature (Vol. 543 no. 7646, marzo de 2017) también demuestran el creciente 
interés de la comunidad científica y empresarial en la computación cuántica 
y sus aplicaciones en la industria. Finalmente, la Comisión Europea ha co-
menzado a lanzar ambiciosas iniciativas de financiación de hasta 1.000 mi-
llones de euros en el campo de las tecnologías cuánticas, con el fin de “po-
ner a Europa a la vanguardia de la segunda revolución cuántica” (https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/quantum-technologies).

Conceptos básicos de Computación Cuántica. En un ordenador cuán-
tico, la unidad de información fundamental es el bit cuántico, o qubit, en 
analogía al bit en el caso clásico. Esto viene  representado por un vector en 
un espacio complejo bidimensional. desde un punto de vista físico, cual-
quier sistema cuántico de dos niveles puede representar un qubit, como por 
ejemplo los electrones y fotones y, en general, sistemas atómicos con dos 
niveles de energía. El comportamiento de los qubits se rige por las leyes de 
la Mecánica Cuántica [nielsen 2016, Mehta 2019]. En particular, el estado de 
un qubit está constituido por la superposición de los elementos de una base 
ortonormal , de forma que se expresa a través de la combinación 
lineal  , donde |a|² y |b|² son las probabilidades de 
encontrar el qubit respectivamente en el estado  . 

Es decir, a diferencia de un bit convencional, que puede almacenar un 
valor (0 o 1), un qubit puede tomar 2 valores simultáneamente, en superposi-
ción coherente. Gracias a la superposición, un registro formado por n qubits 
puede almacenar simultáneamente n números, mientras que los ordenado-
res clásicos pueden actuar sólo sobre uno a la vez. Por lo tanto, añadir qubits 
al registro implica aumentar exponencialmente su poder computacional. 
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Otro elemento novedoso y a la vez problemático respecto a la compu-
tación clásica es que, mientras en la computación clásica se puede medir 
repetidamente el valor almacenado en un registro de bits, y el valor no se 
altera por el mero hecho de realizar la medición, el proceso de medición 
en la computación cuántica altera el valor almacenado en el registro de 
qubits. Esto se debe a que la medición proyecta o hace colapsar la superpo-
sición cuántica en uno de los estados de posibles del sistema. 

una particularidad inducida por la estructura matemática de la 
Mecánica Cuántica es que en un ordenador cuántico de propósito general, 
cualquier manipulación de los qubits, como las descritas anteriormente, 
debe realizarse mediante operadores unitarios. una puerta lógica cuántica 
es un dispositivo que realiza una operación específica sobre determinados 
qubits en un período de tiempo fijo y una red cuántica es un dispositivo 
que consiste en puertas lógicas cuánticas cuyas operaciones están sincro-
nizadas en el tiempo. Las arquitecturas basadas en redes cuánticas se han 
convertido en equipos multi-qubit totalmente programables, que brindan 
al usuario la flexibilidad para implementar circuitos cuánticos arbitrarios 
desde una interfaz de alto nivel.        

Tecnologías cuánticas disponibles. Se han puesto a disposición de la 
comunidad científica dos implementaciones de ordenadores cuánticos:

1) Ordenador cuántico de propósito general en IBMQ. Lanzado en marzo 
de 2017, IBMQ (https://www.ibm.com/quantum-computing/) es una ini-
ciativa de computación cuántica universales disponibles para aplicaciones 
comerciales y científicas. Actualmente, IBMQ proporciona acceso a distin-
tos ordenadores de 5 y 16 qubits para realizar experimentos y ejecutar algo-
ritmos cuánticos. 

2) Enfriador cuántico adiabático en D-Wave. Los procesadores de d-Wave 
(http://www.dwavesys.com)  fueron los primeros ordenadores cuánticos 
disponibles comercialmente. no son ordenadores cuánticos de propósito 
general, sino que han sido concebidos para resolver únicamente problemas 
de optimización binaria cuadrática no restringida (QuBO, por sus siglas 
en inglés). Los QuBO conciernen la minimización de polinomios cuadráti-
cos, expresados en términos de variables binarias. A diferencia de los chips 
cuánticos de uso general, los chips de d-Wave se basan en el enfriamiento 
cuántico, que emplea el efecto túnel en vez de los saltos térmicos, para bus-
car de forma más eficaz la solución óptima a un problema. 

COMPUTACIÓN CUÁNTICA EN APRENDIzAJE AUTOMÁTICO
El Aprendizaje Automático (Machine Learning) es una rama de las 

Ciencias de Computación que se centra en el desarrollo de algoritmos que 
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aprenden a partir de datos. En la era del Big Data, esta rama de las Ciencias 
de la Computación ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo, es-
tando presente en millones de aplicaciones, desde el reconocimiento de pa-
trones en imágenes que tomamos con nuestros teléfonos móviles hasta los 
sistemas de recomendación de películas y series de plataformas de strea-
ming, por mencionar dos ejemplos de aplicaciones de uso cotidiano.   

Los algoritmos de Aprendizaje Automático reconocen patrones y en-
trenan modelos matemáticos a partir de datos. dado un conjunto de datos, 
los ordenadores cuánticos no pueden aprender más información que los 
ordenadores clásicos a partir del mismo conjunto de datos, pero sí pueden 
hacerlo de forma más rápida o manejar un mayor volumen de datos que 
los primeros. Por ejemplo, mientras que se necesitan, al menos, 1.5 GBytes 
para almacenar el genoma de una persona en un ordenador clásico, un or-
denador cuántico de 68 qubits podría almacenar los genomas completos de 
toda la población mundial, según una estimación reciente [Outerial 2020]. 
El almacenamiento de este enorme volumen de datos estaría pues al alcance 
de un ordenador cuántico de tamaño medio. Además de esta enorme capa-
cidad de almacenamiento de información, las operaciones para procesar y 
analizar dicha información también resultarían exponencialmente más rá-
pidas que en supercomputadores clásicos, de acuerdo con los estudios teóri-
cos realizados en distintos trabajos [Li 2015, Biamonte 2017, Outerial 2020]. 

El Quantum Machine Learning es una nueva rama que se centra en la 
intersección entre el Aprendizaje Automático y la Computación Cuántica, 
cuya principal área de interés hoy día es el diseño de nuevos algoritmos 
cuánticos que sean equivalentes a los algoritmos clásicos conocidos de 
Aprendizaje Automático, pero más eficientes y rápidos para el análisis de 
los datos. A este respecto, existen algoritmos cuánticos para implementar 
modelos de Redes neuronales, Máquinas de Vector Soporte, Regresión 
Lineal, Clustering, Análisis de Componentes Principales, Árboles de de-
cisión y otros métodos populares de Aprendizaje Automático [Biamonte 
2017, Outerial 0020]. Se ha demostrado teóricamente que todos estos al-
goritmos cuánticos son más eficientes que sus correspondientes variantes 
clásicas, aunque su aplicación en problemas reales requiere solventar retos 
teóricos y técnicos muy relevantes.  

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

La Computación Cuántica va a suponer una nueva revolución tecnoló-
gica e industrial en los próximos años. Tanto las principales potencias mun-
diales en investigación (uE, EEuu, China, etc.) como la industria especia-
lizada (Google, nASA, IBM, Microsoft, etc.) están apostando fuertemente 
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por la investigación y las patentes en este área, que seguirá creciendo en el 
futuro inmediato a medida que las tecnologías de Computación Cuántica 
sigan madurando. 

desde la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la 
universidad de Granada en Ceuta y la universidad Carlos III de Madrid, 
estamos conformando un grupo de investigación multidisciplinar com-
puesto de Matemáticos, Estadísticos, Físicos e Ingenieros Informáticos 
para explorar la intersección entre Computación Cuántica y Aprendizaje 
Automático y desarrollar investigaciones novedosas en un área tecnológica 
de futuro y gran impacto. 
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RESUMEN

La AECC pone en marcha un proyecto en colaboración conjunta entre 
la Fundación Científica AECC y la Dirección General AECC que permitirá 
reforzar el pilar de investigación de la AECC. 

Lo que se pretende es implicar a la sociedad en investigación, a través 
de un mejor conocimiento de lo que la ciencia puede hacer (y podrá hacer) 
en la lucha contra el cáncer. Una sociedad con más cultura científica com-
prenderá mejor el problema al que se enfrenta, generará más vocaciones y 
podrá apoyar en una toma de decisiones técnicas y políticas más apropiada. 
de esta forma, se quiere divulgar la ciencia y facilitar a la sociedad la com-
presión del proceso de investigación. A través de actividades que permitan 
al público experimentar y realizar sus primeros experimentos en ciencia a la 
vez que aprenden e interiorizan conceptos. En este caso, se llevó a cabo la 
experiencia en el Colegio Beatriz de Silva, donde se realizó el taller titulado 
“Investigadores por un día”.

Palabras clave: Ciencia, Asociación Española contra el Cáncer,
                            educación, investigación.

INTRODUCCIÓN

El tipo de actividad a realizar es un taller titulado: Investigadores por un 
día, conoce los distintos tipos de investigación que existen. El objetivo de éste es 
experimentar la importancia de investigar en todos los tipos de investiga-
ción (básica, traslacional, clínica y epidemiológica). Comenzar la actividad 
explicando el objetivo de la actividad y metodología de trabajo. A través de 
las actividades preparadas vamos a experimentar y comprender los distin-



292

tos tipos de investigación que existen y por qué es importante investigar 
en cada una de ellas porque cada una aporta una información y unos re-
sultados diferentes, siempre todos ellos con el fin último de beneficiar a las 
personas.

El público se divide en cuatro grupos, cada actividad tendrá una du-
ración máxima de 15 minutos y llegados a este tiempo se cambiará a la si-
guiente actividad. Habrá dos grupos que tendrán la oportunidad de ver el 
proceso ordenado (investigación básica, traslacional y clínica), los otros dos 
grupos aprenderán igualmente los mismos conceptos, pero es posible que 
hasta que no hayan pasado por todas las actividades no puedan hacerse 
una idea como una investigación concatena con la siguiente.

La realización de las cuatro actividades por todos los grupos tiene una 
duración total aproximada de 1 hora, para cerrar la jornada es interesante 
hacer un repaso de los principales conceptos vistos por cada una de las ac-
tividades y reforzar el concepto de la importancia de investigación en todos 
estos tipos de investigación.

En la primera actividad de cada grupo, el voluntario comenzará la ac-
tividad con una introducción en la que se explique de manera divulgativa 
y en un lenguaje adaptado al público qué es el cáncer y que nuestra mejor 
herramienta para combatir esta enfermedad es la investigación. La inves-
tigación nos permite conocer más sobre las causas, ¿qué ha ocurrido para 
que las células no se comporten de manera normal?; en prevención, conocer 
qué podemos hacer para evitar desarrollar la enfermedad; o detección tem-
prana, cuanto antes sepamos que una persona tiene un cáncer antes podrán 
tratarlo los médicos. En siguientes actividades no es necesario repetir.

A continuación, el voluntario explica en qué consiste la investigación 
en la que van a trabajar, se les presenta la misión que tienen y a través de las 
pistas se les irá guiando para conseguir llegar al resultado. El voluntario de-
berá repartir las tareas entre el público con el fin de que todos participen y 
asegurarse de que la información y los conceptos son entendidos por todos.

METODOLOGÍA UTILIzADA

INVESTIGACIÓN BÁSICA: El objetivo del equipo es identificar la mu-
tación en un oncogén en cuatro muestras de Adn de células tumorales. Ex-
perimenta: leer la tarjeta, aquí comienza el primer ejercicio que tendrán que 
hacer. Repartir las plantillas con una secuencia de una hebra de Adn para 
que puedan complementarlas, para poder hacerlo se necesita seguir las pis-
tas que iréis leyendo a continuación. Ahora que conocen los conceptos de 
gen, oncogen, supresor tumoral y mutación, se les propone el ejercicio de 
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buscar que está mal en las cadenas de Adn de estas tarjetas. Ahora es el 
momento de ver como estos conceptos se aplican a la práctica. Tenemos 
unas cajas, cada una con un candado y una llave, que van a representar la 
cadena de ADN de distintos pacientes. Se trata de identificar cuál de ellos 
tiene una mutación en un oncogén. Habrá que relacionar las secuencias de 
las cadenas de Adn de las cajas y de las llaves.

InVESTIGACIÓn TRASLACIOnAL O APLICAdA: un equipo de 
investigación ha identificado un oncogén a partir de la investigación bá-
sica (actividad 1). La misión 1 del equipo es realizar las correspondientes 
pruebas de laboratorio para conseguir bloquear ese oncogén (caracterizar el 
gen y determinar su eficiencia). También tendrán una misión 2 que realizar, 
llevar a cabo los correspondientes ensayos para que el elemento bloqueador 
utilizado pueda ser biocompatible y que pueda ser suministrado sin efectos 
secundarios hasta el lugar en el que se encuentra el tumor. 

MISIÓn 1: a continuación, el público deberá revisar con ayuda de la 
tarjeta “experimenta” el material necesario que van a utilizar y seguir las 
instrucciones para llevar a cabo el experimento. Tendrán que diseñar un ex-
perimento para evaluar la efectividad del elemento bloqueador (nanopartí-
culas de plata), en el bloqueo del oncogén (levadura). Relaciona la efectivi-
dad con la concentración de las nanopartículas.

MISIÓn 2: a modo demostración mientras el experimento de la MI-
SIÓn 1 está fermentando, el voluntario lleva a cabo una encapsulación (cu-
yos materiales habrá preparado previamente a la reunión de manera que no 
lleve mucho tiempo) a escala macro para conocer el proceso, con el objetivo 
de poder realizar una nanoencapsulación (proceso para aislar una sustancia 
protegiéndola de la interacción exterior en la escala nano), de forma que la 
sustancia aislada del exterior no pierda sus propiedades y pueda realizar 
su liberación controlada de la encapsulación en el momento y al ritmo que 
se quiera. Como se trata de una demostración, y no es el objetivo que el pú-
blico sea quien haga o experimente con esta actividad en primera persona, 
se recomienda para ganar tiempo que las mezclas que se requieren sean 
preparadas con anterioridad a la jornada: 1. disolución de alginato de so-
dio: Se mezcla 1 g de alginato de sodio (pesar en el vidrio de reloj) por cada 
100 ml de agua con un poco de colorante y se mezcla con una batidora. Se 
dispone de 4 colorantes diferentes, se pueden ir alternando, mezclando o 
combinando. 2. disolución de cloruro de calcio: disolver 1 g de cloruro de 
calcio (pesar en el vidrio de reloj) en 150 ml de agua en un vaso de precipi-
tados. 3. Se vierte la solución de cloruro de calcio en un cuenco de vidrio y 
se coloca el colador dentro del recipiente con esa solución. El colador debe 
estar en contacto, en su totalidad o en gran parte, con la mezcla de cloruro 
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de calcio. 4. Con la ayuda de la pipeta, se cogen gotas de la disolución de 
alginato y se dejan caer en el colador. 5. Al levantar el tamiz, se obtienen 
unas macrocápsulas que son líquidas por dentro y que simulan el fármaco 
encapsulado.

Comprobar que ha pasado con el experimento de la MISIÓn 1. Cuan-
do el globo se hincha el tumor ha seguido creciendo, mientras que en el glo-
bo que no se ha hinchado podemos comprobar como las nanopartículas de 
plata han actuado y podemos concluir que este podría ser un tratamiento 
eficaz a probar con humanos, es necesario realizar una investigación clínica 
para confirmarlo.

InVESTIGACIÓn CLínICA: El objetivo del equipo es diseñar una 
investigación clínica para un nuevo tratamiento que ha sido testado con 
resultados prometedores en la investigación traslacional (actividad 2). Para 
ello tendrán que elaborar un protocolo en el que deberán describir para 
qué sirve y cómo se llevará a cabo el estudio, qué tipo de personas pueden 
participar, el tiempo que durará y las dosis de los medicamentos. En esta 
prueba se trabajará también el concepto de medicina de precisión. Aunque 
dos pacientes diferentes tengan características similares, cada uno tendrá 
un tratamiento específico, tendrán que elegir a quien darle el tratamiento 
novedoso o que se está investigando y a cual dar el tratamiento estándar. 
En la tarjeta “experimenta” vienen las indicaciones para el público de lo 
que deben ir haciendo. Las pistas les indicarán el orden y pasos que deben 
seguir. Empezar la actividad leyendo en voz alta las pistas, familiarizarse 
primero con la plantilla de protocolo, que deberán cumplimentar los datos 
que faltan (responsables del proyecto). Revisar los historiales médicos de 
pacientes, se cuenta con información personal y de la enfermedad, seleccio-
naremos aquellos que tienen cáncer de pulmón no metastásico como nos 
indicaba el punto 7 del protocolo que vamos a seguir. La pista 3 nos indi-
cará la fase del ensayo clínico que llevaremos a cabo (ya estaba incluido en 
el protocolo) y la pista 4 nos dará información de cómo seleccionar a los 
pacientes que pasarán a formar parte del grupo de control y cuales al grupo 
experimental. Es en la pista 5 nos indican que queremos estudiar en con-
creto a los pacientes con cáncer de pulmón y que presentan una mutación 
KRas, al resto los descartamos. Para la selección de los pacientes pueden 
utilizar el juego “¿Quién es quién?”, en la medida que se vayan descartando 
pacientes se irán bajando su ficha correspondiente en el tablero. Una vez se 
tienen los pacientes de cáncer de pulmón y KRas identificados, el volunta-
rio da la vuelta al tablero, de manera que ni el público ni él puedan ver las 
caras de las fichas levantadas, y aplicarán el método del doble ciego bajan-
do aleatoriamente la mitad de las fichas. De esta manera seleccionamos a 
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los pacientes que entrarán en el grupo experimental, y las últimas fichas 
que hemos bajado sin mirar serán los que entren en el grupo de control.

InVESTIGACIÓn EPIdEMIOLÓGICA: El objetivo del equipo es lle-
var a cabo una investigación epidemiológica. Para ello deberán elegir una 
variable entre las disponibles y plantear una hipótesis. Factores de riesgo 
que pueden elegir estudiar: tabaco, colesterol alto, mayor de 60 años, dieta 
poco equilibrada, presión arterial elevada, sexo. Para verificar si la hipótesis 
es cierta, deberán llevar a cabo la técnica de diagnóstico correspondiente 
y con los resultados, deberán realizar la gráfica utilizando la calculadora. 
Para realizar el diagnóstico deberán seguir los siguientes pasos: someter 
a los pacientes (frascos) a un sistema de detección de pH introduciendo 
un papel indicador sobre la muestra. dado que tenemos un alto número 
de historiales de pacientes se pueden repartir entre distintas personas del 
público y pueden ir confirmando en paralelo si ese paciente tiene cáncer o 
no, alguien debe encargarse de ir anotando los resultados. Para comprobar 
si el paciente presenta un tumor (el papel indicador de pH tiene un color de 
ácido inferior a 7) o si no lo presenta (el papel indicador presenta un color 
básico superior a 7). Establece conclusiones en función de tu hipótesis de 
partida. Expresa los resultados en forma de porcentaje y represéntalos en 
una gráfica utilizando el ábaco.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES 
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

Este taller fue llevado a cabo en dos clases de 4º de la ESO del colegio 
Beatriz de Silva, con un total de 56 alumnos. El proyecto fue bien recibido 
y el alumnado participó activamente en toda la actividad, por lo tanto, la 
evaluación fue muy positiva. También es necesario puntualizar que todos 
los materiales necesarios para realizar la actividad son elaborados y facili-
tados por la Asociación. 

A causa de la crisis producida por la COVId-19, no se ha podido rea-
lizar en otros colegios e institutos, ya que esta era la idea principal. Sin em-
bargo, se siguen realizando talleres online de Ciencia para Todos a través 
del Facebook de la Asociación con vídeos donde poder llevar a cabo talleres 
de ciencia desde casa.
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RESUMEN

La lengua es un órgano muscular muy movible que interviene en el 
sentido del gusto, en la masticación, deglución de los alimentos, y en la ar-
ticulación de los sonidos de la voz. La coordinación de los movi-mientos de 
la musculatura de la lengua proviene del nervio motor hipogloso (nC XII) 
y cualquier tras-torno de esa innervación causa debilidad de la lengua en el 
lado afectado. Esta actividad permite conocer el sentido del gusto mediante 
la identificación de distintos sabores con un hisopo estéril sobre distintas re-
giones de la lengua. Además, para mostrar la conexión del tronco de encéfa-
lo con la lengua se usan bio-réplicas impresas en 3d conectados a un circuito 
de voltaje LEd. La lesión lateral por transección de uno de los nC XII revela 
el apagón al paso de corriente y la desconexión entre el núcleo hipogloso y 
la lengua. Estos resultados se confirman por microscopía óptica, donde se 
muestra que tras la lesión se reduce de la población de motoneuronas del 
núcleo hipogloso con respecto a su lado intacto (referencia control).

Palabras clave: Lengua; hipogloso; motoneurona; impresión 3d;
                            bio-réplica.
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INTRODUCCIÓN

La lengua es una estructura muscular móvil cubierta de mucosa, que 
forma parte del suelo de la cavidad oral y parte de la pared anterior de 
la bucofaringe, y que puede adoptar multitud de formas y posiciones. Su 
parte anterior está en la cavidad oral y su forma es algo triangular con una 
punta de la lengua roma. Las principales funciones de la lengua son la ar-
ticulación de palabras, la recepción sensorial del gusto, y primeras fases 
de la digestión ayudando en la masticación y con la deglución (Moore et 
al., 2015; drake et al., 2015). En los mamíferos, el sentido del gusto ayuda 
a evaluar y consumir nutrientes y a evitar sustancias tóxicas y materiales 
no digeribles. Las papilas gustativas, que son grupos de células receptoras 
neuroepiteliales, están alojadas en estructuras muy organizadas llamadas 
papilas gustativas en la cavidad oral. Los distintos tipos de células que ex-
presan receptores únicos detectan cada uno de los cinco sabores básicos: 
salado, ácido, amargo, dulce y <<umami>>. Curiosamente, los tres últimos 
receptores del gusto se han encontrado en tejidos distintos de la lengua, 
como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el cerebro, los testículos y 
los espermatozoides (Li, 2013). Se desconocen las implicaciones funcionales 
de los receptores del gusto distribuidos por todo el cuerpo.

Las lesiones traumáticas del sistema nervioso se asocian a menudo con 
patologías que comprometen la calidad de vida e, incluso, la superviven-
cia del individuo. La lesión física de nervios periféricos puede derivar en 
procesos de desmielinización y/o degeneración axonal que, finalmente, 
conducen a la pérdida de la función motora y/o sensorial (MacKinnon & 
dellon, 1988; Mackinnon et al., 2001).  Todos los músculos intrínsecos y 
extrínsecos de la lengua (excepto el palatogloso) reciben inervación pura-
mente motora del nervio hipogloso (nC XII), mediante varias raíces desde 
la médula oblongada, y abandona el cráneo a través del conducto del nC 
XII. Una lesión del NC XII presenta parálisis y posterior atrofia muscular 
de un lado de la lengua, desviándose hacia el lado paralizado al protruir 
(Moore et al., 2013). 

METODOLOGÍA UTILIzADA

La prueba de exploración de la sensibilidad gustativa consiste en co-
nocer la distribución de los receptores gustativos. El individuo a explorar 
desconoce en todo momento la sucesión de pruebas y la naturaleza de 
los sabores. Con una gasa estéril se seca la lengua del paciente antes de 
comenzar la exploración. Sobre la punta, lateral y resto de superficies de 
la lengua se coloca un hisopo de algodón con distintos sabores. En el mo-
mento en el que el sujeto percibe algún sabor, debe notificarlo con alguna 
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señal. Al final del ensayo se establece un diagrama de la superficie de la 
lengua señalando la distribución de los distintos tipos de receptores para 
cada sabor (figura 1).

Figura 1. (A) Prueba de exploración de la sensibilidad gustativa, (B) mediante una batería de 
sabores. Fuente: dr. Germán domínguez Vías.

Figura 2. (A) Bio-réplica de un tronco encefálico y una lengua, interconectadas por su nervio 
motor (nC XII). Se representa con luces LEd en rojo la localización de los núcleos hipoglosos 
izquierdo y derecho. Con luces azul la inervación lateralizada dentro de la lengua del nC 
XII, responsable de mover la lengua. La transección irreversible de un fragmento del nervio 
derecho dará lugar a la parálisis de media lengua (lado derecho), y posteriormente la muerte 
de sus motoneuronas. (B) Modelo animal (ratón) de transección real del nC XII derecho. 
Fuente: modelos de fabricación aditiva y de experimentación animal realizado por el dr. 
Germán domínguez Vías.

La lesión de un nervio motor periférico que inerva sobre la lengua, 
nC XII, tiene graves repercusiones sobre las propias neuronas motoras. 
Los experimentos incluidos en este segundo bloque se realizaron sobre va-
rios modelos de fabricación aditiva 3d (bio-réplicas humanas de encéfalo, 
tronco de encéfalo y lengua, manufacturado con material PLA mediante 
una impresora Ender 3; figura 2A) y sobre muestras de un modelo animal 
(figura 2B) donde se llevaron a cabo el modelo de lesión denominado neu-
rotmesis. La neurotmesis es uno de los grados más severos de lesión que 
se puede infligir a un nervio. Consiste en la transección completa del mis-
mo y conlleva la pérdida absoluta de la función, la ausencia de todo tipo 
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de recuperación espontánea, y va acompañado de la degeneración de una 
alta proporción de motoneuronas lesionadas (García-Morales et al., 2019). 
Mediante microscopía óptica se comprobaron los resultados de una serie de 
secciones coronales de tronco encefálico teñidas previamente con tinción de 
nissl (violeta de cresilo), justo la región que contiene los núcleos hipoglo-
sos, tras la transección del NC XII (figura 4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El sentido del gusto es un sistema quimiosensorial especializado dedi-
cado a la evaluación de alimentos y bebidas. A pesar del hecho de que los 
vertebrados y los insectos han desarrollado de forma independiente dis-
tintas vías anatómicas y moleculares para la sensación del gusto, existen 
paralelismos en la organización y la lógica de codificación entre los dos 
sistemas (Yarmolinsky et al., 2009).  Mientras que la estructura general de 
la periferia gustativa se conserva en casi todos los vertebrados examinados 
hasta la fecha, los detalles anatómicos, histológicos y biológicos celulares, 
así como potencialmente los detalles moleculares de las papilas gustativas 
en la cavidad oral, son diversos entre especies e incluso entre individuos. 
En los mamíferos, varios tipos de papilas gustativas residen en la lengua 
en arreglos muy ordenados, y el patrón y la distribución de las papilas ma-
duras dependen de eventos moleculares coordinados en la embriogénesis. 
Actualmente existe evidencia convincente de que la calidad del sabor está 
mediada por líneas marcadas, mediante las cuales poblaciones distintas y 
estrictamente segregadas de células receptoras del gusto codifican cada una 
de las cualidades del gusto y su capacidad de desarrollarse y regenerarse 
con células madres (Barlow & Klein, 2015). 

Se han llegado a identificar hasta un mínimo de trece receptores quími-
cos en las células gustativas, de los siguientes tipos: dos receptores para el 
potasio, dos para el sodio, uno para la adenosina, uno para el cloruro, uno 
para la inosina, dos para el sabor amargo, dos para el sabor dulce, uno para 
el ion hidrógeno y uno para el glutamato (Hall & Guyton, 2008).  Con el fin 
de realizar un análisis práctico del gusto, las capacidades señaladas de los 
receptores también se han reunido en cinco categorías generales llamadas 
sensaciones gustativas primarias. Estas son agrio, salado, dulce, amargo y 
«umami» (figura 3A). Una persona puede percibir cientos de gustos dife-
rentes, siendo todas probablemente combinaciones de las sensaciones gus-
tativas elementales, Las distintas regiones de la lengua están inervadas por 
los pares craneales VII, IX y X. Esas vías transmiten las señales sensoriales 
(aferentes) hacia el tronco del encéfalo (tracto solitario), desde donde se 
dirigen hacia otras regiones cerebrales, hasta llegar finalmente a la corteza 
sensorial (figura 3B) (Vincis & Fontanini, 2019). 
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Como guardián, las papilas gustativas buscan productos químicos 
para identificar tanto la nutrición como las toxinas. Ésta puede ser la dife-
rencia decisiva entre iniciar el reflejo de deglución o escupir el contenido 
oral. Además de esta función simple, el sentido del gusto participa en re-
laciones más complejas como reflejos versus aprendizaje, percepción ver-
sus expectativa, y placer versus disgusto. Todas las relaciones, que pue-
den perturbarse y desequilibrarse, crean un gran malestar en los pacien-
tes que padecen un sentido del gusto disfuncional (Fjaeldstad et al., 2018). 
Lamentablemente, unas de las mayores manifestaciones clínicas tempranas 
que está padeciendo la población durante 2020 son, en conjunto, las disfun-
ciones quimiosensoriales del gusto y el olfato en pacientes que presentan 
infección por COVId-19 (SARS-CoV-2): pérdida del gusto (ageusia) y pér-
dida del olfato (anosmia) (Passarelli et al., 2020; Costa et al., 2020).  Junto 
con todos los síntomas conocidos, también se están reconociendo lesiones 
nerviosas y neuromusculares (Koralnik & Tyler, 2020), donde se demuestra 
que el virus COVId-19 aprovecha el receptor 2 de la enzima convertidora 
de angiotensina (ECA2) del tejido neurológico para obtener la entrada ce-
lular (Cetinkaya, 2020).

En el núcleo hipogloso el 90% de las neuronas son motoneuronas y 
éstas son de mayor tamaño que las interneuronas. Estudios de histoquímica 
mostraron a los 21 días tras la lesión una reducción significativa en el nú-
mero de motoneuronas del núcleo hipogloso en el lado lesionado (~ 40%) 

Figura 3. (A) Con el fin de realizar un análisis práctico del gusto, las capacidades señaladas 
de los receptores también se han reunido en cinco categorías generales llamadas sensaciones 
gustativas primarias. Estas son agrio, salado, dulce, amargo y «umami» localizados en el 
diagrama de la lengua, aun así, ese <<mapa del sabor>> no es del todo cierto. La localiza-
ción de la percepción de los sabores no está aún bien definida. (B) Por combinación de re-
ceptores elementales, una persona podría percibir cientos de gustos diferentes que alcanzan 
finalmente la corteza sensorial. Fuente: dibujo y modelo de fabricación aditiva realizado por 
el dr. Germán domínguez Vías.
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con respecto al lado intacto, tomado como control (figura 4). Estos resulta-
dos apoyan la validez del modelo de lesión del nC XII para el estudio de 
los mecanismos moleculares implicados en procesos neurodegenerativos 
de motoneuronas derivados de neuropatías periféricas adquiridas (García-
Morales et al., 2019). 

Figura 4. Micrografía de sección coronal de bulbo teñida con tinción de nissl. La línea de 
puntos delimita los bilaterales núcleos hipoglosos. Se aprecia en el lado derecho un descenso 
del número de motoneuronas del núcleo hipogloso a las tres semanas tras la transección del 
nC XII. Fuente: experimento realizado por el dr. Germán domínguez Vías.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

Esta revisión proporciona un marco útil para comprender las muchas 
facetas sensoriales y neurológicas de las que son dependiente el órgano de 
la lengua. La lengua permite reconocer los diferentes sabores a consecuen-
cia de receptores sensoriales del gusto, conviviendo en las papilas agru-
paciones de receptores especializados por reconocer un sabor en concreto. 
Además, la capacidad de mover la lengua para mezclar con la saliva y dige-
rir los alimentos ayuda aún más a la repartición de los sabores por todas las 
regiones de la lengua. una lesión prolongada e irreversible del nC XII im-
plicaría la muerte de las neuronas motoras que inervan la musculatura de la 
lengua, perdiendo la capacidad de mover y con ello de mezclar el alimento, 
además de dificultar la expresión hablada. Por ello, cualquier disfunción 
anatómica o fisiológicas sobre sus receptores gustativos, su musculatura, 
su innervación, o sus centros nerviosos (sensorial o motor) implicarán di-
ferentes patologías asociadas a la incapacidad de percibir, asociar y valorar 
sabores, así como de mover la lengua. El reconocimiento de una temprana 
disfuncionalidad, asociada a alteraciones anatómicas, celulares o molecu-
lares, permitirán el correcto empleo de herramientas terapéuticas que co-
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rrijan y/o reduzcan la aparición de una evolución crónica más compleja, 
como es la muerte neuronal por lesión de su tracto nervioso y, con ello, del 
núcleo de donde se origina.
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RESUMEN

Los modelos científicos están sometidos a un constante escrutinio por 
parte de la comunidad científica. Gracias a la mayor capacidad de compu-
tación existente, ahora podemos empezar a abordar el difícil problema del 
pronóstico de terremotos. Sin embargo, los modelos estadísticos y físicos 
aún están en fase de desarrollo y testeo. En el trabajo que presentamos, so-
metemos a escrutinio un modelo que combina la física de los terremotos (es-
fuerzos de Coulomb), con modelos estadísticos (Ley de Gutenberg-Richter), 
y comprobamos que asumir que la ley estadística se cumple para situaciones 
distintas físicamente está de acuerdo con los datos disponibles. Analizamos, 
de manera robusta, un caso concreto: el terremoto de Landers. Es un terre-
moto muy estudiado y del que se tiene muchos datos.

Palabras clave: Modelos de terremotos, Pronóstico sísmico,
                            Ley de Gutenberg-Richter, Esfuerzos de Coulomb.

INTRODUCCIÓN

Los modelos científicos son representaciones idealizadas de los fenó-
menos naturales. El objetivo principal es hacer un pronóstico de qué ocu-
rrirá en un tiempo posterior. En algunos campos, tales como el de la sis-
mología, esto es muy difícil de hacer, debido a la gran complejidad y el 
tamaño del sistema (la Tierra). El carácter impredecible de la sismicidad, la 
imposibilidad de un registro completo de las magnitudes de interés (como 
ocurre en los fenómenos atmosféricos), y las fuertes restricciones para su 
estudio en un laboratorio, hacen que la sismología sea una ciencia aún en 
pañales. Sin embargo, los problemas que trata de resolver tienen una gran 
repercusión social. 
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Los modelos sismológicos aún están en fase de pruebas, y aún se es-
tán intentando definir los modelos más adecuados para su estudio. Así, en 
el grupo de trabajo de CSEP (Collaboratory for the Study of Earthquake 
Predictability), se testean los distintos modelos de pronóstico propuestos 
de forma totalmente objetiva, y se comparan unos con otros.

El terremoto de L’Aquila en 2009, y la polémica suscitada por la actua-
ción de los científicos y las personas responsables hizo que la comunidad 
sismológica centrara todos sus esfuerzos en proporcionar información de 
forma transparente, rápida, acreditada, y continua. Estos objetivos se con-
cretaron en la creación de CSEP (Fig. 1).

Figura 1. Centros de testeo de CSEP.

MÉTODOS
Todo pronóstico se hace en términos probabilistas. Aunque la evalua-

ción se hace con la ocurrencia real de los sismos, lo que se compara es si 
esa ocurrencia real corresponde a alguna distribución de probabilidad ya 
calculada, bien de eventos anteriores ocurridos en la región, o bien usando 
los eventos de las series sísmicas en curso. 

El dato más importante para poder evaluar la capacidad destructiva de 
un sismo es su magnitud. La distribución de probabilidad correspondiente 
en sismología es la famosa ley de Gutenberg-Richter (1944), que nos dice el 
número de sismos esperados en función de la magnitud. Esta ley se puede 
ver tanto como distribución de probabilidad como el número de sismos que 
superarán cierta magnitud dado un número total de sismos (Fig. 2).
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Figura 2. Ajuste de la ley de Gutenberg-Richter.

En un experimento realizado con la serie sísmica de Canterbury 
(Cattania et al., 2018), se observó que, a diferencia de trabajos anteriores, la 
información que proporcionan los modelos físicos mejoran los pronósticos 
con respecto a los modelos puramente estadísticos. Los modelos físicos se 
basan en la teoría de la transferencia de estrés. Se usa el valor del estrés de 
Coulomb inducido por el sismo principal para dilucidar dónde aumentará 
la tasa de sismicidad, y dónde disminuirá. En todos estos modelos se asume 
que la ley de Gutenberg-Richter tiene los mismos parámetros, en concreto 
su valor de b, tanto para lugares donde recibe estrés positivo (que induce 
un aumento de la sismicidad), como para lugares con estrés negativo (que 
induce una disminución de la sismicidad). Esta suposición está basada en 
el modelo de dieterich (1994), pero no ha sido explícitamente comprobada. 

El valor de la pendiente (el valor de b), es un parámetro muy impor-
tante. un valor mayor de este parámetro implica que, a igualdad de tasa de 
sismicidad, la probabilidad de encontrarnos con un sismo de gran magni-
tud es menor que si la comparamos con otra distribución donde el paráme-
tro b es menor.

La metodología seguida para estudiar este punto consiste en el cálculo 
de los esfuerzos de Coulomb mediante un código desarrollado por los auto-
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res en MATLAB. A continuación, se analiza mediante test de Kolmogorov-
Smirnov si ambas distribuciones, la que corresponde a los sismos en esfuer-
zos negativos y positivos, son iguales.

Figura 3. Arriba, réplicas del terremoto de Landers con estrés positivo. 
Abajo, réplicas del terremoto de Landers con estrés negativo. (Según el 
modelo de ruptura de Hernández et al. 1999).
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RESULTADOS
En este estudio realizado en el CRM hemos comprobado, mediante un 

análisis estadístico riguroso, que, efectivamente, se cumple esta igualdad. 
Esto se ha llevado a cabo implementando primero un código nuevo para el 
cálculo de los valores de estrés de Coulomb, y aplicando dicho código a la 
serie de Landers (California, uSA, 1992, magnitud momento 7.3). 

Llegamos a la conclusión de que, efectivamente, la ley de Gutenberg-
Richter (estadística), no se ve afectada por el signo del esfuerzo de Coulomb 
(parámetro físico). También está de acuerdo con un trabajo previo (Jiménez, 
2015), donde se ve que la sismicidad depende en gran medida de lo que 
ocurre localmente, y de la tasa de sismicidad, no de la magnitud de los 
sismos previos.

Los resultados son robustos, puesto que se han usado diversos mode-
los para la ruptura del evento principal, diferentes valores del parámetro 
de porosidad, así como los distintos mecanismos de ruptura de los sismos 
inducidos (Fig. 3).

CONCLUSIONES
Desde hace aproximadamente una década, los científicos dedicados a 

la sismología han hecho un esfuerzo por sistematizar un concretar los pará-
metros en que tenemos que comprobar los distintos modelos de pronóstico. 
Existen dos tipos de modelos: los basados en la física, y los basados en la 
estadística. En un intento de unir los dos tipos, el modelo de dietrich (1994) 
es muy popular. En trabajos recientes ha resultado ser una combinación 
muy útil. 

Este modelo asume cierta dependencia entre los valores de estrés (pa-
rámetro físico) y la sismicidad posterior. Sin embargo, tal es el actual des-
conocimiento de las leyes estadísticas que gobiernan este fenómeno, no 
podemos afirmar que los valores negativos (que inhiben la sismicidad) y 
positivos (que potencian la sismicidad) sigan la misma ley estadística para 
la distribución de sus magnitudes. Teniendo en cuenta que la magnitud 
de un terremoto determina el posible daño que pueda causar, es de crucial 
importancia conocer este punto concreto de estos modelos.

En este trabajo (navas-Portella et al., 2020), publicado recientemente 
en Scientific Reports, analiza precisamente este problema. Concluimos que 
la probabilidad de obtener cierta magnitud en una serie de réplicas no se 
ve influenciada por que el esfuerzo recibido inhiba la sismicidad o la po-
tencie. Este resultado permite afianzar nuestro conocimiento sobre cómo 
se comporta la sismicidad, para así emitir pronósticos sólidos en casos de 
emergencias sísmicas.



310

REFERENCIAS

Cattania, C, Werner, M, Marzocchi, W, Hainzl, S, Rhoades, dA, Gerstenberger, MC, 
Liukis, M, Savran, W, Christophersen, A, Helmstetter, A, Jimenez, A, Steacy, S 
& Jordan, TH, (2018). The forecasting skill of physics-based seismicity models 
during the 2010-2012 Canterbury, new Zealand, earthquake sequence, Seismol. 
Res. Lett., doi: 10.1785/0220180033.

CSEP: https://www.scec.org/research/projects/CSEP/scec3.html

dieterich, J. A constitutive law for rate of earthquake production and its applica-
tion to earthquake clustering. J. Geophys. Res.: Solid Earth 99, 2601–2618 (1994).

Gutenberg, B. & Richter, C. F. Frequency of earthquakes in California. Bull. Seismol. 
Soc. Am. 34, 185–188 (1944).

Hernandez, B., Cotton, F. & Campillo, M. Contribution of radar interferometry to 
a two-step inversion of the kinematic process of the 1992 landers earthquake. J. 
Geophys. Res. Solid Earth 104, 13083–13099 (1999).

Jiménez A. Information theory approach to the Landers aftershock sequence. EPL 
(Europhysics Lett. 2015;111(1):19001. doi:10.1209/0295-5075/111/19001

Navas-Portella, V., Jiménez, A. & Corral, Á. No Significant Effect of Coulomb Stress 
on the Gutenberg-Richter Law after the Landers Earthquake. Sci Rep 10, 2901 
(2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59416-2



311INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
(PENSANDO COMO UN ORDENADOR SIN USAR UN ORDENADOR) 

Jonattan Luque Ruiz1  •  Carlos Merino díaz2  •  África Barrado Fernández3  
1 I.E.S. Clara Campoamor de Ceuta, Departamento de Informática
2 I.E.S. Clara Campoamor de Ceuta, Departamento de Matemáticas

3 I.E.S. Clara Campoamor de Ceuta, Departamento de Inglés  

RESUMEN
El pensamiento computacional es la capacidad de formular y represen-

tar problemas para resolverlos mediante el uso de herramientas, conceptos 
y prácticas de la disciplina informática, como la abstracción, la descompo-
sición o el uso de simulaciones. (Moreno, 2019)

El presente trabajo se plantea como objetivo trabajar de forma transver-
sal el estudio del pensamiento computacional desde los niveles iniciales de 
la E.S.O. otorgando a los alumnos la posibilidad de mejorar su Competencia 
digital sin la necesidad de usar un ordenador para ello.

 Para poder conseguirlo, se han estudiado los diferentes tipos de jue-
gos desconectados, que ofrecen a los docentes la posibilidad de abordar 
dicho concepto trabajando de forma transversal en sus aulas. A través de 
juegos como Akinator, se puede mostrar el funcionamiento de árboles bi-
narios de decisiones, en otros como CodyRody o Robot Turtle, se aborda la 
construcción y ejecución de algoritmos simples para resolver problemas.

usando dichos juegos en el aula, se ha podido comprobar que los 
alumnos adquieren los conocimientos sin usar un solo ordenador, consi-
guiendo además, una alta implicación del alumnado en los diferentes jue-
gos desconectados.

Por ello, presentamos dichos juegos para que se puedan usar en cual-
quier materia de una forma transversal.

Palabras clave: #PensamientoComputacional 
#unplugged 
#juegosdesconectados
#Computationalthinking 
#PensandoComoOrdenadorSinOrdenador 
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, en los centros educativos de Secundaria, la materia de 
informática se ofrece como una asignatura optativa a partir de 4 de la ESO, 
por lo que muchos alumnos terminan la ESO y el Bachillerato sin haber 
recibido ni una sola clase de informática.

Ante este problema, viendo la necesidad de que los alumnos mejoren 
en su competencia digital, tanto si cursan informática como si no, y dado 
que los centros educativos disponen de un equipamiento informático re-
ducido y en muchos casos anticuado, se plantea una forma de abordar la 
enseñanza del pensamiento computacional desde los niveles iniciales y de 
modo transversal a las diferentes materias que se imparten durante la E.S.O 
y el Bachillerato y sin la necesidad de usar un ordenador para ello.

Todo esto es posible mediante el uso de diferentes juegos desconec-
tados en los que podemos trabajar este concepto de una manera efectiva, 
llamativa y atractiva.

Presentaremos juegos que se pueden usar en materias tan distintas como 
Matemáticas o Inglés, obteniendo en ambos un objetivo común: trabajar de 
forma transversal y sin ordenador el pensamiento computacional. Con este 
proyecto, se procura dar las herramientas necesarias para trabajarlo.

METODOLOGÍA UTILIzADA

El principal objetivo es poder trabajar el pensamiento computacional 
en cualquier materia de forma transversal desde los niveles iniciales de la 
E.S.O. Para ello, lo primero que se ha realizado es un estudio de metodolo-
gías que puedan ser apropiadas para lograr dicho objetivo.

Se ha estudiado la posibilidad de realizar este proyecto con diferentes 
metodologías como gamificación, clases invertidas o aprendizaje basado en 
juegos. A tenor de los resultados obtenidos en experiencias propias sobre la 
adquisición de conocimientos mediante el uso de juegos en el aula, se optó 
por el uso de la metodología de Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), pues 
es una metodología  que se adapta perfectamente a lo que buscamos, es de-
cir, adaptamos los conocimientos a diferentes juegos con los que los alum-
nos son los protagonistas,  aprendiendo de una forma lúdica y alcanzando 
un alto grado de motivación e implicación.

Antes de seguir, hemos de indicar que ABJ no es Gamificación, muchas 
personas confunden estos conceptos, por ello, antes de nada debemos ex-
plicar la diferencia entre ellas. Usaremos una definición de Francisco Ayén,
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“La «gamificación» es la aplicación de técnicas propias de los juegos 
en ambientes no lúdicos, como las empresas o la educación. Por su parte, 
el aprendizaje basado en juegos (ABJ) es el uso de juegos para aprender 
unos contenidos didácticos. La diferencia es sutil, pero en ambos casos se 
pretende generar en el alumnado las mismas emociones y sentimientos que 
sienten con los juegos” (Ayén, 2017). 

Para concretar más la diferencia entre ambos, usaremos una definición 
usada por Ingrid Mosquera Gende en un artículo de la unIR. 

“En el Game Based Learning (GBL o ABJ), se usa un juego comple-
to, se juega a un juego, bien sea adaptado o no, para adquirir una serie 
de conocimientos concretos […] Por su parte, en la Gamificación usamos 
dinámicas, mecánicas y reglas de juego en un entorno no necesariamente 
lúdico. En este caso, las reglas y la ludificación se adaptarán al contenido.” 
(Mosquera, 2019).

Habiendo explicado la diferencia entre ambos, nos centraremos en 
ABJ, pues se adapta mejor al objetivo de aprender Pensamiento Compu-
tacional de una forma transversal a los contenidos que se imparten en las 
diferentes materias y sobre todo, sin la necesidad de usar un ordenador 
para ello. Además, esta metodología nos permite integrar en otras dinámi-
cas como los grupos cooperativos, lo que supone un plus en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

Se ha realizado una selección de juegos que pueden ser apropiados para 
el desarrollo del trabajo en el aula, en el que poder adaptar una serie de con-
ceptos de Pensamiento Computacional. Estos juegos han sido los siguientes: 

●  CodyRoby (universidad Italia,2014).
●  Robot Turtle (Think fun).
●  Puzzle de Colores (creación propia). 
●  Pirámide de Vasos (My Robotic Friends, 2013).
●  Akinator (Jeff Delau y Arnaud Magret, 2007).
Para trabajar la creación de algoritmos que resuelvan problemas se han 

usado los juegos CodyRoby, Robot Turtle, puzzle de colores y pirámide de 
vasos, mientras que para explicar el funcionamiento de un árbol de decisio-
nes se ha usado Akinator.

Con los cuatro primeros juegos se aborda cómo llegar a una solución 
paso a paso, que sería lo que el ordenador interpretaría. Sin saberlo, están 
creando su primer algoritmo que resuelve un problema.

Con el último juego, se explica qué es un árbol y cómo el juego llega 
a una solución usando para ello un árbol de decisiones. Posteriormente se 
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realizaría un árbol de decisiones en clase para que los alumnos pudieran 
comprobar su utilidad de forma empírica.

En todos los casos, se abordan conceptos de pensamiento computa-
cional donde el alumno forma activamente parte del proceso de Enseñan-
za-Aprendizaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS (JUSTIFICACIÓN DE USO)
uno de los principales problemas que encontramos los docentes en el 

aula es la falta de motivación de nuestros alumnos hacia las distintas activi-
dades de enseñanza-aprendizaje planificadas. 

La desmotivación escolar, un fenómeno que tradicionalmente se aso-
ciaba a la etapa de Secundaria, ahora parece que es más recurrente, lamen-
tablemente, ya desde primaria (Esparcia, 2018).

Para aumentar la motivación de nuestros alumnos debemos innovar 
en metodologías que hagan los contenidos más atractivos. Metodologías 
como la utilizada en nuestro estudio nos permiten aumentar la motivación 
de nuestros alumnos. 

nuestros alumnos son nativos digitales, han crecido rodeados de nue-
vas tecnologías y el  uso de dispositivos electrónicos no conlleva ningu-
na dificultad en ellos. Asignaturas como “Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” o “Tecnología” son del agrado de nuestros alumnos, se 
sienten “motivados” hacia ellas porque hacen uso de las nuevas tecnologías 
para su desarrollo. ¿Llevando las nuevas tecnologías a otras asignaturas 
podemos aumentar la motivación hacia ellas por parte de los alumnos? Es 
de esperar que sí, que la motivación aumente. ¿Cómo podemos llevar las 
nuevas tecnologías a nuestras asignaturas? Es aquí donde entra en juego 
el pensamiento computacional y la escuela de pensamiento computacional 
del InTEF.

El objetivo de la escuela es ofrecer recursos educativos abiertos, for-
mación y soluciones tecnológicas que ayuden a los docentes españoles a 
incorporar esta habilidad a su práctica docente a través de actividades de 
programación y robótica. (Intef 2018)

Si un docente, intentando aumentar la motivación de sus alumnos ha-
cia su asignatura, decide incorporar las nuevas tecnologías a través del pen-
samiento computacional se puede encontrar con otro problema: el acceso a 
dichas tecnologías. En los centros educativos no siempre se disponen de los 
recursos tecnológicos, o si se dispone de ellos, no siempre funcionan. Esto 
puede hacer que el docente directamente decida no aplicar el pensamiento 
computacional en su aula, pero ¿y si dispone de herramientas basadas en 
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pensamiento computacional que no precisen de ordenadores? Aquí es don-
de se encuadran las actividades offline, es decir, el trabajo del pensamiento 
computacional sin usar ordenadores.

Para ello, preparamos distintos talleres que nos permiten trabajar el 
pensamiento computacional de manera “desconectada”. Estos juegos son:

●  CodyRoby (universidad Italia,2014)
●  Robot Turtle (Think fun)
●  Puzzle de Colores (creación propia) 
●  Pirámide de Vasos (My Robotic Friends, 2013)
●  Akinator (Jeff Delau y Arnaud Magret, 2007)
CodyRoby
CodyRoby es el nombre de un conjunto de juegos dIY (“Hazlo tú mis-

mo”) que proporcionan una manera fácil de empezar a jugar con robots y 
programación a cualquier edad, sin necesidad de usar ordenadores, table-
tas o móviles.

Roby es un robot que ejecuta instrucciones y Cody es un programador 
que proporciona instrucciones. Las instrucciones se representan mediante 
cartas. Al principio solo hay 3 instrucciones, avanzar, girar a la derecha y 
girar a la izquierda. durante el juego Cody selecciona una carta y se la pasa 
a Roby, quien se moverá por el tablero conforme a la instrucción que con-
tenga la carta. (Intef, 2018)

Robot Turtles
Parecido a CodyRoby, Robot Turtles permite trabajar el pensamiento 

computacional a través de un juego en el que una serie de tortugas se mue-
ven a través de un tablero. El “programador” debe indicar las instrucciones 
para que la tortuga llegue a su destino. 

Pirámide de vasos
Es un juego muy sencillo a la vez que motivador para el Pensamiento 

Computacional con el alumnado. La actividad consiste en utilizar movi-
mientos como si de un brazo robótico se tratase para formar una estructura 
utilizando vasos de plástico. En esta actividad pueden participar los estu-
diantes en parejas o formando grupos de 3 o 4 alumnos para competir y 
colaborar entre ellos mismos. Para ello deberemos definir los roles progra-
mador y robot dentro de las parejas o grupos de alumnos.

●  Los programadores se encargarán de realizar la secuencia
    de instrucciones.
●  Los robots deberán reconstruir la estructura siguiendo las
     instrucciones de los programadores para obtener el mismo resultado.
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Akinator

Akinator es  un juego que permite trabajar árboles de decisión. Aun-
que esta aplicación necesita de un ordenador para poder usarse es muy 
útil para que los alumnos vean cómo funciona un árbol de decisión y, una 
vez adquirido el modo de trabajo, crear de manera “desconectada” árbo-
les de decisión.

una vez llevados a la práctica los talleres con nuestros alumnos, desde 
un principio vimos cómo la motivación hacia las distintas tareas era alta, los 
alumnos prestaban atención a las explicaciones y se mostraban ansiosos por 
realizarlas ellos mismos.

Trabajamos en los distintos talleres con alumnos de 1º, 3º, 4º de E.S.O. 
●  En 1º de E.S.O. jugamos a Cody & Rody usando como idioma Inglés. 

de ese modo, además de trabajar el pensamiento computacional re-
forzamos el vocabulario referente a los movimientos y la orienta-
ción espacial.

●  En 3º de E.S.O. se utilizaron árboles de decisión para la obtención 
de la factorización de números compuestos dentro de la asignatura 
“Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas”.

●  En 4º de E.S.O. diseñamos un árbol de decisión para identificar a 
todos los alumnos y alumnas de la clase. También trabajamos con 
Cody Roby; primero trabajando de manera individual los distintos 
movimientos para llegar de un punto a otro y después realizando 
una competición entre alumnos donde ganaba aquel que resolvía el 
camino con la mayor brevedad posible y el camino fuera correcto.

Debido al confinamiento por COVID en Marzo de 2020 no pudimos 
realizar más talleres con nuestros alumnos, lo que nos habría permitido 
extraer conclusiones más amplias sobre el uso del pensamiento computa-
cional en el aula.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES 
Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

En diferentes estudios realizados por el Instituto nacional de Tecnolo-
gías Educativas y de Formación del Profesorado (InTEF) para trabajar los 
conceptos de pensamiento computacional en materias como Tecnología o 
Tecnologías de la Información y la Comunicación durante los cursos aca-
démicos 2018/2019 y 2019/2020, se le pasó a los alumnos un cuestionario 
previo y posterior al proyecto, para saber el grado de adquisición de conoci-
mientos que habían logrado durante el desarrollo de dicho proyecto. Estos 
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tests fueron en su mayoría una “proyección” de alguno de los juegos que se 
usan en este trabajo. dichos conceptos no se trabajaron de una forma des-
conectada, sino que se pretendía que los alumnos adquirieran los conceptos 
usando ordenadores.

Con este trabajo se aspiraba a llegar al mismo objetivo, pero extendien-
do el aprendizaje a materias no relacionadas con el uso asiduo de un orde-
nador e intentando que se pueda trabajar de una forma transversal desde 
los primeros cursos de la E.S.O.

El hecho de poder usar una metodología que se adapta a dicho propó-
sito como es el Aprendizaje Basado en Juegos --que nos permite la trans-
versalidad en otras materias-- nos ha allanado el terreno para poder tra-
bajar el pensamiento computacional en niveles inferiores de la educación 
secundaria. 

usar juegos como forma de aprendizaje hizo que los alumnos alcanza-
ran un alto grado de motivación e implicación. Los juegos se presentaron 
y explicaron en una fase previa de aprendizaje para que entendieran su 
funcionamiento y posteriormente se usaron de un modo competitivo. Este 
hecho hizo que los alumnos asistieran a clase muy motivados y con ganas 
de aprender y jugar.

 Por todo esto, el uso de los diferentes juegos presentados constitu-
ye una forma viable y atractiva de trabajar los conceptos del Pensamiento 
Computacional en diferentes materias, sin necesidad de un ordenador y de 
forma transversal.

Los diferentes juegos nos permiten trabajar diversos tipos de agrupa-
ciones en el aula, desde la individual a grupales, y dentro de las grupales, 
diferentes subdivisiones. También se podrá trabajar la competencia perso-
nal y social adoptando diferentes roles en los diferentes juegos.

Si bien es posible alcanzar los objetivos planteados, es necesario impli-
car al resto de profesores para que trabajen los conceptos en sus respectivas 
materias y que dediquen parte de la preparación de las clases a ver cómo 
funcionan los diferentes juegos para poder usarlos en el aula.

Como futura línea de continuación, sería interesante una planificación 
desde 1º a 4º de la E.S.O. en la que los profesores de un claustro tuvieran a 
su disposición diferentes juegos adaptados en dificultad para los diferentes 
niveles. Estos se podrían organizar por dificultad, nivel y temas a modo de 
repositorio donde pudieran acudir para ver qué juegos/recursos se adap-
tan al contenido que tienen que dar y usarlo así de forma transversal.



318

REFERENCIAS

Moreno, J., Robles, G., Román, M., & Rodríguez, J. d. (2019). not the same: a text 
network analysis on computational thinking definitions to study its relations-
hip with computer programming. Revista Interuniversitaria De Investigación En 
Tecnología Educativa, (7). https://doi.org/10.6018/riite.397151

La desmotivación escolar https://www.campuseducacion.com/blog/revista-
digital-docente/la-desmotivacion-escolar/. (2018). La desmotivación escolar. 
10/2020, de campus educación Sitio web: https://www.campuseducacion.
com/blog/revista-digital-docente/la-desmotivacion-escolar/

InTEF. (2020). La Escuela de Pensamiento Computacional. 11/2020, de InTEF Sitio 
web: https://intef.es/tecnologia-educativa/pensamiento-computacional/

Francisco Ayén. (2017). ¿Qué es la gamificación y el ABJ?. Didáctica de las ciencias 
sociales, geografía e historia, 86, 7-15.

InTEF. (2018). Cody & Roby. 10/2020, de code.intef.es Sitio web: http://code.intef.
es/cody-roby/

Miguel Abellán. (2019). El juego Mis Amigos Robots para aprender a programar 
sin utilizar un ordenador. 10-2020, de www.programoergosum.es Sitio web: 
https://www.programoergosum.es/tutoriales/programar-sin-ordenador-
con-mis-amigos-robots/

Ingrid Mosquera Gende. (2019). InicioEducaciónRevista¿Gamificas o juegas? Dife-
rencias entre ABJ y Gamificación ¿Gamificas o juegas? Diferencias entre ABJ y Ga-
mificación. 10-2020, de Unir Sitio web: https://www.unir.net/educacion/revis-
ta/gamificas-o-juegas-diferencias-entre-abj-y-gamificacion/#:~:text=En%20
el%20Game%20Based%20Learning,una%20serie%20de%20conocimientos%20
concretos.&text=Por%20su%20parte%2C%20en%20la,un%20entorno%20
no%20necesariamente%20l%C3%BAdico

CodeMooc. (2018). http://codemooc.org/codyroby/en/. 10/2020, de CodeMooc 
Sitio web: http://codemooc.org/codyroby/En/

Mybotrobot. (2018). Reglas robot turtles español. 10/2020, de Mybotrobot Sitio 
web: https://www.mybotrobot.com/robot-turtles-espanol/

Thinkersmith. (2013). My robotic friends. 10/2020, de Computer Science. Educa-
tion Week Sitio web: http://www.thinkersmith.org/



319INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

EL PROTECCIONISMO DE ESTADOS UNIDOS
Y SU “GUERRA COMERCIAL” CON CHINA.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS  

Teresa Miranda Cabrera1  •  Manuel Hernández Peinado2  
1 Graduada en ADE por la Universidad de Granada

2 PDI de la Universidad de Granada  

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto que ha tenido en 

la economía estadounidense la “guerra comercial” no declarada entre las 
dos principales economías mundiales.

Se pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones respecto del im-
pacto en la economía de los Estados Unidos: ¿ha reducido su déficit comer-
cial?, ¿cómo se ha modificado el empleo?, ¿han aumentado los precios?, 
¿qué comportamiento han tenido las bolsas? y ¿ha aumentado su produc-
ción interna?

Para ello, se establece un marco teórico de partida y se emplean las es-
tadísticas publicadas en bases de datos internacionales, como las del Banco 
Mundial y el Bureau of Economic Analysis estadounidense; tomando como 
elementos geográficos de referencia a Estados Unidos y China, y seleccio-
nando un intervalo temporal que comprende desde 2005 hasta 2019.

Los resultados obtenidos constatan el deterioro de los indicadores eco-
nómicos estudiados.

Palabras clave: Guerra Comercial, Aranceles, Comercio Internacional.

1. INTRODUCCIÓN

Decisiones como con qué países comerciar o firmar tratados que per-
mitan relaciones fluidas a todos los niveles deben ser tomadas por los go-
biernos, aunque no suelan ser decisiones fáciles.

Con la entrada en la Casa Blanca del presidente donald Trump, el 20 
de enero de 2017, la política internacional estadounidense dio un giro ra-
dical respecto de la administración anterior. dos de los puntos principa-
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les en la campaña electoral de Trump fueron los slogans “America first” y 
“American first” que ya apuntaban su intención de constituir un gobierno 
altamente proteccionista en materia internacional. 

Estas intenciones se han visto materializadas en los años de gobierno 
del Presidente Trump; en este tiempo, Estados unidos ha dejado de perte-
necer a organizaciones internacionales tan relevantes como el Consejo de 
los derechos Humanos de la Onu, la unESCO, el Acuerdo de París contra 
el cambio climático o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, 
así mismo, en materia de comercio exterior, en 2018 inició, lo que podría-
mos llamar una “guerra comercial” con China.

El presente trabajo se centrará en conocer las implicaciones que esta 
“lucha de gigantes” está teniendo para Estados unidos y si se han cumpli-
do las expectativas de Washington al iniciar esta confrontación.

2. MARCO TEÓRICO

El concepto más generalizado sobre el comercio internacional es aquel 
que hace referencia al intercambio de bienes y servicios entre dos o más 
países; si bien, de acuerdo con las diferentes teorías que se van a tratar, el 
concepto puede adquirir una dimensión singular de acuerdo con el plantea-
miento de sus precursores; los distintos agentes acuden al comercio exterior 
debido a la ventaja que pueden obtener respecto del comercio doméstico; ¿a 
qué es debida esta ventaja?, la causa principal es la irregular distribución de 
los recursos entre las diferentes áreas económicas. ¿Cuáles son las principa-
les teorías en las que se fundamenta el comercio internacional?

En primer lugar, hay que hablar del Mercantilismo que consistía en 
fomentar las exportaciones e intentar reducir las importaciones ya que se 
pensaba que las naciones adquirían riqueza mediante el superávit de la 
balanza comercial.

Más tarde, con la aparición de la escuela clásica nace el Librecambis-
mo; cuyo principal exponente es Adam Smith y su idea de “la mano invisi-
ble”1 formulada en su libro La riqueza de las Naciones (1776) en la que expone 
que los mercados en los que existe el libre comercio se equilibran a sí mis-
mos buscando el beneficio mutuo mediante la ley de la oferta y la demanda.

Este concepto viene a decir que una nación se especializará en la fabrica-
ción de aquel producto en el que posea una ventaja absoluta respecto de los 
demás; entendiendo como ventaja absoluta a la capacidad de producir ese 

1.- La referencia a este concepto se puede encontrar en el libro Teoría de los sentimientos morales (1759), 
parte IV, cap. I, pp. 184-185, para. 10.



321INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

bien con el menor coste posible medido en unidades de trabajo. Para Smith, 
la clave del crecimiento económico radica en la división del trabajo lo que 
conlleva a la especialización y por tanto a la consecución de unos índices de 
producción mayores que no pueden ser absorbidos por el mercado domésti-
co, por tanto, encuentra en el comercio internacional la salida necesaria y con 
ello la expansión de las empresas y el aumento de la producción mundial.

david Ricardo plantea otro enfoque económico: el de las ventajas com-
parativas (Ricardo, 1975); Según el modelo de Ricardo (1817), existen única-
mente dos países y dos productos y además hay libre intercambio de mercan-
cías entre los países. En estos términos, cada país exportaría aquel producto 
que produjese a un menor coste relativo respecto del otro producto; esta es 
una ampliación de la teoría de Smith teniendo en cuenta la posibilidad de 
que, en términos de ventaja absoluta, uno de los países no pudiera producir 
a menor coste de unidades de trabajo ninguno de los dos productos.

dentro de las teorías neoclásicas de comercio internacional se desarro-
lla el modelo Heckscher-Ohlin que avanza en la teoría de Ricardo y expresa 
que el comercio se producirá atendiendo a la ventaja comparativa de los 
factores productivos que posea el país y la intensidad de su uso.

El término Bilateralismo se usa para explicar las relaciones de nego-
cios destinadas al intercambio de bienes y servicios mediante acuerdos 
comerciales entre dos países reduciendo todo tipo de aranceles y barreras 
entre ellos, pero excluyendo al resto. Tras la I Guerra Mundial se firmaron 
una serie de tratados que intentaban fomentar la cooperación internacional, 
pero tras la crisis de 1929 y su posterior período de recesión mundial, los 
países “entran en pánico” y comienzan a tomar medidas proteccionistas 
para salvaguardar sus economías; dejan a un lado los tratados internacio-
nales para firmar tratados bilaterales.

Por último, el Multilateralismo es una forma de integración en la que 
intervienen tres o más estados; las ventajas de este sistema de comercio son 
variadas, entre ellas podemos citar: la fabricación mundial permite rendi-
mientos a escala que contribuyen al bienestar social porque bajan los pre-
cios, el impacto positivo en la economía fomenta el empleo.

En 1941, los presidentes de Estados unidos e Inglaterra, Franklin d. 
Roosevelt y Winston Churchill firmaron la Carta del Atlántico que puede 
considerarse como el germen de lo que hoy en día es la Onu que fue fun-
dada en San Francisco tras varias rondas de negociaciones con la firma de la 
Carta de Naciones Unidas en 1945. Tras este gran pacto se firman diferentes 
acuerdos que tratan de regular las relaciones internacionales en los distin-
tos niveles de la sociedad.
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Así, en 1944 en la localidad estadounidense de New Hampshire se fir-
man los acuerdos de Bretton Woods en los que se trata de poner fin al pe-
ríodo de bilateralismo iniciado tras la I Guerra Mundial, con la creación del 
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que establece el uso del 
dólar como moneda de referencia para las transacciones internacionales. 

Más tarde, en octubre de 1947 se firma el Acta Final del Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en base a acuerdos multilatera-
les entre los firmantes para velar por el buen funcionamiento del comercio 
internacional y la integración de las naciones en vías de desarrollo. durante 
sus 47 años de existencia fue la organización más importante a nivel del co-
mercio internacional pero su estructura era provisional, para subsanar este 
inconveniente, sucesivas rondas de negociaciones dieron lugar a la creación 
de la Organización Mundial de Comercio en la llamada Ronda uruguay; 
finalmente el Acuerdo fue firmado en una reunión llevada a cabo en Marra-
kech (Marruecos) en 19942.

3. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el estudio planteado se ha realizado un análisis de 

diferentes bases de datos en la que se ha recopilado, organizado y sinteti-
zado el material explorado, posteriormente se ha llevado a cabo un análisis 
descriptivo de los datos para dar respuesta a las implicaciones económicas 
objeto de este trabajo, 

Estados Unidos y China ha sido el ámbito geográfico seleccionado; ma-
nejando sus principales indicadores macroeconómicos. A continuación, se 
ha determinado cuáles son las cifras en comercio internacional de Estados 
unidos, para concluir averiguando si las expectativas que Estados unidos 
barajaba al iniciar la confrontación con China han sido satisfechas.

El marco temporal se ha seleccionado teniendo en cuenta la crisis de 
2008 y el inicio del mandato de donald Trump, en una horquilla que va des-
de 2005 hasta finales de 2018 o 2019, dependiendo de las series de las que se 
ha dispuesto de información.

Los datos recopilados se han obtenido de las estadísticas publicadas en 
bases de datos internacionales como las del Bureau of Economic Analysis 
y el Banco Mundial; estas bases de datos se pueden consultar de manera 
gratuita en las páginas web de cada uno de los organismos oficiales de los 
que se han extraído los informes.

2.- Según su página web, “la creación de la OMC, el 1º de enero de 1995, significó la mayor reforma del 
comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el GATT se había 
ocupado principalmente del comercio de mercancías, la OMC y sus Acuerdos abarcan además el comer-
cio de servicios y la propiedad intelectual”.
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Las cantidades monetarias reflejadas en las tablas están expresadas en 
el sistema de medición americano.3

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 El Comercio en Estados Unidos.

Aunque Estados unidos es un país con un mercado abierto, desde que 
el Presidente Trump entrara en la Casa Blanca, su política comercial tiende 
al proteccionismo con la intención de alentar a sus industrias al consumo 
interno y fomentar así la producción nacional y el empleo. Sin embargo, en 
2018 su índice de apertura4 fue del 27,5%, registrando un ligero aumento 
respecto de los datos de 2017, lo que muestra su alta dependencia del exte-
rior. Estados unidos es el tercer país exportador y el primer importador a 
nivel mundial.

En 2018, el comercio internacional en Estados unidos superó los 2.510 
billones de dólares en exportaciones totales, de las que algo más de 1.665 
billones correspondieron a ventas de bienes. El destino mayoritario de ellas 
fueron países de su entorno más cercano, como son Canadá y México, que 
aglutinan entre los dos más de 1/3 del total. Por su parte, China es primer 
destino de las exportaciones estadounidenses fuera del continente america-
no, con un 7,21% del total en ese año. En Europa, Reino unido y Alemania 
suman casi el 7,5% de las ventas estadounidenses.

de los más de 3.000 billones de dólares en importaciones en 2018, las 
compras de bienes supusieron más de 2.611 billones; éstas tienen su origen 
mayoritariamente en el continente asiático, con China situándose como su 
principal proveedor. El gigante asiático acapara casi un cuarto del mercado 
estadounidense con más de 563 billones de dólares.

Observando el Gráfico 1, se puede comprobar que, tradicionalmente, 
la balanza comercial estadounidense ha sido estructuralmente deficitaria. 
Salvo por la importante caída del comercio internacional que supuso la cri-
sis mundial de 2008, las exportaciones y las importaciones mantienen una 
correlación casi perfecta, conservando el saldo negativo en cantidades esta-
bles desde entonces, tal como ocurriera antes de la crisis.

En 2019 el déficit comercial del gigante americano se situó en 631.851 
millones de dólares, lo que supone una caída del 1% respecto de 2018, cifra 

3.- un Billón de dólares estadounidense equivale a mil millones y no a un millón de millones como 
ocurre en el sistema europeo.

4.- índice de apertura es igual a las exportaciones (X) más las importaciones (M) divididas por el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes.
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nada significativa teniendo en cuenta las importantes subidas registradas 
en los dos años anteriores.

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial
 y del Bureau of Economic Analysis.

Gráfico 1. Exportaciones e Importaciones Estados unidos (2005,2019)

4.2 Evolución del Conflicto

Como según el Presidente de Estados unidos donald Trump, “las gue-
rras comerciales son buenas y fáciles de ganar” (donald Trump, 2018), en 
marzo de 2018 impone aranceles a nivel mundial a las importaciones de 
acero y de aluminio, lo que afecta no sólo a China sino a países como Cana-
dá5, México, y la unión Europea, entre otros.

Pero el punto de mira de Washington está puesto en China y a primeros 
de abril el Presidente Trump anuncia la subida de aranceles a más de 1.300 
productos chinos por un importe de aproximadamente 50.000 millones de 
dólares, apoyándose en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Según la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos 
(USTR), en su comunicado de prensa refiere que se adopta esta medida “en 
respuesta a las políticas de China que obligan a las empresas estadouniden-
ses a transferir su tecnología y propiedad intelectual a empresas nacionales 
chinas” (uSTR, 2018).

5.- Principal exportador de acero a Estados unidos.
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Otro motivo que ha esgrimido el Presidente Trump para presentar su 
propuesta es que China hace competencia desleal a los productos america-
nos debido a que la mayoría de empresas chinas disfrutan de reducciones 
de impuestos, préstamos o subvenciones estatales y, por lo tanto, son capa-
ces de producir a un menor coste y, por consiguiente, vender más barato en 
el mercado internacional.

Por otro lado, para donald Trump la medida también responde a la 
intención de rebajar el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con 
China, que en 2018 alcanzó una cifra cercana a los 390 billones de dóla-
res, aunque la subida arancelaria no es exactamente la medida que pueda 
solucionar un déficit comercial como el estadounidense tal como explica 
el economista chileno Osvaldo Rosales6 cuando refiere que las variables 
involucradas son las que afectan al ahorro y a la inversión, es decir, polí-
tica fiscal, cambiaria, monetaria e incluso temas demográficos, relaciona-
dos con la tasa de ahorro. no es un tema que se resuelva con aranceles o 
salvaguardias, y aún menos cuando los déficits son tan elevados y gene-
ralizados, ya que USA tiene déficits comerciales con 102 países” (Osvaldo 
Rosales V., 2018).

Por su parte China, contraataca imponiendo aranceles a 128 productos 
estadounidenses, entre los que se encuentra la soja en la que el gigante ame-
ricano tiene a China como principal importador.

después de la tregua acordada en la cumbre del G-20 celebrada en di-
ciembre en Buenos Aires, un nuevo paso en la escalada de tensiones se pro-
duce cuando en mayo de 2019 Washington prohíbe a compañías tecnológi-
cas de su país usar equipamiento fabricado por China; así, Google anuncia 
que dejará de proporcionar su sistema operativo a los móviles fabricados 
por la multinacional china Huawei, en respuesta Beijing vuelve a aumentar 
los aranceles a las importaciones estadounidenses.7

una nueva reunión del G-20, celebrada en junio en Osaka, propicia que 
se vuelvan a iniciar conversaciones en la que Washington levanta las res-
tricciones impuestas a Huawei, pero la calma dura poco y en agosto, Trump 
anuncia nuevas subidas arancelarias a productos chinos y Pekín contraata-
ca depreciando el Yuan a niveles de 2008, a lo que Estados unidos responde 
con acusaciones de manipulación de divisas que no respetan los acuerdos 
internacionales.

6.- Ex director de la división de Comercio Internacional e integración de CEPAL, naciones unidas 
(2005-2015)

7.- En estos momentos el arancel medio impuesto por China a las importaciones estadounidenses es un 
14% superior a los de otros países.
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4.3 Discusión de Resultados

Se ha corroborado que, en el caso de Estados unidos, la tan manejada 
“guerra comercial” no ha tenido el efecto esperado por el Presidente Trump 
al declararla, sino que en algunos casos ha tenido el efecto contrario.

4.3.1 ¿Ha Reducido E.E.U.U. su Déficit Comercial?
Como ya se ha visto con anterioridad, el déficit estadounidense es es-

tructural y se viene manteniendo a lo largo de los años.
Según se muestra en la Tabla 1, el déficit con China ha disminuido en 

un 19,2% respecto de 2018, sin embargo, este descenso prácticamente no ha 
tenido efecto en el déficit total estadounidense, ya que la variación en este 
caso ha sido significativamente menor, de tan solo el 1%, esto no hace más 
que verificar la teoría de Osvaldo Rosales (2018).

Así mismo, se puede constatar que la disminución del déficit con Chi-
na no tiene que ver únicamente con la reducción de las importaciones, sino 
que las exportaciones a ese país también se han visto mermadas, por tanto, 
la contracción del déficit se debe a una reducción del comercio total con 
China que no se ha visto suplido con relaciones comerciales con otros paí-
ses, ya que el volumen de negocios estadounidense a nivel mundial se ha 
visto también limitado en 2019 respecto al año anterior.

4.3.2 ¿Ha Aumentado el Empleo en Estados unidos?
uno de los objetivos de donald Trump al implementar sus políticas 

exteriores era intentar relanzar la economía estadounidense de manera que 
se contratara más mano de obra nacional en detrimento de los foráneos. 

Tabla 1. Comercio Internacional de Estados unidos (2005,2019)
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una mejor tasa de empleo puede ayudar a impulsar el consumo privado 
que es el principal motor del crecimiento estadounidense, sin embargo, en 
vista de los datos obtenidos (véase Tabla 2), la situación de conflicto no ha 
contribuido a ello, según un informe de Moody’s Analytics (Katie Lobosco, 
2020), hasta septiembre de 2019 había costado 300.000 empleos en Estados 
unidos y, aunque el año terminó con un aumento de alrededor de 2 millo-
nes de puestos de trabajo, el ritmo de crecimiento experimentado en años 
anteriores se ha ralentizado.

Tabla 2. Situación de la Población en Edad de Trabajar (2005,2019)

4.3.3 Comportamiento de los Precios en Estados unidos
Como norma general, una subida arancelaria incide directamente en 

los costes de los productos y esto suele repercutir en un aumento de precios 
para los consumidores; en este caso, aunque los precios fluctúan (véase Grá-
fico 7), se puede observar una tendencia al alza desde enero de 2015.

La BBC news Mundo, en 2019,  puso su énfasis en que los economistas 
del Banco de la Reserva Federal de nueva York, la universidad de Prince-
ton y la universidad de Columbia calcularon que las tasas impuestas a una 
amplia relación de importaciones, que iban desde el acero hasta lavadoras, 
costaban a las empresas y consumidores estadounidenses unos 3.000 millo-
nes mensuales de dólares en impuestos adicionales.
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4.3.4 Comportamiento de las Bolsas
Los mercados siempre son sensibles a los acontecimientos y una de las con-

secuencias más inmediatas de este conflicto se ha visto reflejada en las bolsas.
En Estados unidos, el índice más afectado fue el nasdaq-100, que es 

uno de los más representativos a nivel tecnológico, debido a que este sector 
es el que se ha visto más perjudicado por la situación generada.

Como se puede comprobar en el Gráfico 8, ya en marzo de 2018 comien-
zan a detectarse fluctuaciones significativas en el índice debido al anuncio 
del Presidente Trump de subidas arancelarias al acero y al aluminio. 

Por su parte, el Gobierno chino, a mediados de 2018, en un intento de 
parar la caída en sus parqués, toma la determinación de devaluar su moneda; 
decisión que no hace más que darle a Estados unidos otro motivo para inten-
sificar la contienda al tachar al país asiático como “manipulador de divisas”.

Este movimiento de China provoca el desplome de las bolsas estadou-
nidenses arrastradas por las pérdidas registradas en firmas como Apple o 
Intel, debidas al aumento de las tensiones y el miedo a nuevas represalias 
de uno y otro lado.

Otro aspecto de interés a considerar es que China tiene la capacidad 
de manipular la deuda estadounidense, ya que posee la mayor parte de los 
bonos del tesoro del gigante americano, aunque la opción China de vender 
grandes cantidades de deuda estadounidense no haría más que depreciar 
el dólar, con lo que las exportaciones chinas a ese país se encarecerían y, 
por tanto, China vendería menos, y en consecuencia, a largo plazo, saldría 
perjudicada también. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Bureau of Labor Statistics.

Gráfico 2. Variación del IPC en Estados unidos (2005,2019).
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de nasdaq.

Gráfico 3. Gráfico 3. índice nasdaq –100 (2016,2019).

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de u.S. Bureau of Economic Analysis.

Gráfico 4. Porcentajes de Crecimiento del Producto Interior Bruto (2005,2019).
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4.3.5 ¿Ha Aumentado la Producción Interna Estadounidense?
La economía estadounidense es altamente dependiente el consumo 

privado, que representa el 68% del Producto Interior Bruto, por tanto, si 
el consumo se reduce debido al alza de los precios, la economía se contrae, 
que en este caso es lo que ha sucedido, tal y como se puede comprobar en el 
Gráfico 9. El crecimiento del Producto Interior Bruto no ha sido el esperado, 
según los pronósticos debería haberlo hecho al 3% para consolidar así la 
tendencia de años anteriores, sin embargo, se ha quedado únicamente en el 
2,3%, registrando un descenso del 0,6% respecto de 2018; el dato más bajo 
desde que donald Trump entrara en la Casa Blanca.

5. CONCLUSIONES

Como conclusión final, se puede decir que. en términos generales, las 
economías de ambos países se han visto afectadas de manera negativa, y en 
el caso de Estados unidos, se ha constatado un deterioro en sus principales 
indicadores macroeconómicos: déficit, empleo, precios y producto interior, 
así como en indicadores de mercados, como es el tecnológico nasdaq.

Para posteriores estudios, se podría evaluar el impacto económico 
que esta “guerra” ha supuesto para China, ya que el presente trabajo se ha 
centrado primordialmente en las consecuencias que ha soportado Estados 
unidos. Por otro lado, también se podría llevar a cabo una evaluación del 
impacto económico que tendrá en el fututo el acuerdo firmado por Estados 
unidos y China en enero de 2020.
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RESUMEN
Actualmente la necesidad de resaltar la importancia de la competencia 

digital entre los ciudadanos de la sociedad del siglo XXI supone poner el 
foco en todos y cada uno de sus elementos. La seguridad digital se presenta 
como una parte esencial en la competencia digital y el aprendizaje relacio-
nado con esta, es decir, el aprendizaje virtual o e-learning. A través de este 
trabajo de carácter bibliométrico se realiza un análisis de la productividad 
de las temáticas seguridad digital y aprendizaje virtual. El objetivo princi-
pal del presente trabajo es analizar la influencia que tiene el ámbito de la 
seguridad en la enseñanza virtual a través de la literatura científica. Para 
ello se realizó una búsqueda de la literatura en la base de datos Web of 
Science extrayendo diferentes metadatos. Los resultados extraídos mues-
tran el gran avance de la tec-nología y la necesidad constante de actuali-
zación, presentándose como algo innovador y atractivo para los usuarios. 

Palabras clave: Bibliometría; aprendizaje virtual; seguridad digital;
                            competencia digital. 

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación se postula como motor de cambio, actuali-
zación e innovación de una población que diariamente se tiene que enfren-
tar a retos que traen consigo la utilización de dispositivos, redes o herra-
mientas web parcialmente nuevas en el contexto donde nos encontramos. 

Así, la competencia digital es desde hace ya algunos años una com-
petencia clave establecida desde las instituciones educativas como el 
Ministerio de Educación de España (2015) en el caso de nuestro país, pro-
veyendo así de la importancia necesaria a dicha competencia que, cada vez 
más, resulta indispensable y se encuentra como elemento principal y trans-
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versal en la mayoría de las situaciones de aprendizaje que se dan en entor-
nos educativos formales y no formales.

La competencia digital supone un elemento indispensable para los 
ciudadanos del siglo XXI en la sociedad actual en la que vivimos. de este 
modo, el desarrollo de esta competencia supone la adquisición por parte de 
la ciudadanía de una serie de destrezas conceptuales, técnicas y de actitud 
que en la actualidad sirven para la resolución de problemas y retos que 
pueden surgir en la sociedad presente (Liesa, et ál., 2016).

dentro de la competencia digital, el área 4 es la referente a la seguridad 
dentro de la competencia digital, es decir, la seguridad digital. La seguridad 
digital incluye los riesgos, las estrategias y las adicciones asociadas al uso 
de los dispositivos tecnológicos. Aunque estos conceptos están extendidos 
en toda la sociedad y entre los usuarios de las TIC, son ideas difusas las 
cuales deben ser comprendidas para eliminar así los climas de indefensión 
que pueden generarse con el uso de la tecnología.

La enseñanza actual, como se ha podido ir viendo a través de todo 
lo expuesto hasta ahora, fluctúa entre la enseñanza presencial y virtual. A 
todo esto, ha contribuido en gran medida la mayor integración de las tec-
nologías en la vida diaria y en la formación, haciendo del aprendizaje algo 
más activo, flexible, cooperativo o individual según las necesidades, moti-
vante, etc., (Gros-Salvat, 2018).

Es durante los años noventa donde nace este aprendizaje virtual o, 
como es comúnmente conocido, e-learning (electronic learning), por eso la 
literatura al respecto de este tema como se podrá ver en el desarrollo de esta 
investigación no surge hasta los 2000. En un primer momento, esta moda-
lidad de aprendizaje surgió como una necesidad que iba de la mano con el 
aprendizaje a distancia, el cual hasta ese momento había sido tradicional, 
pero con el e-learning se introdujo el uso de internet (Gros-Salvat, 2018).

A modo de característica principal de e-learning se señalan la interac-
ción y la comunicación. El desarrollo del e-learning depende de los cam-
bios que sufra la tecnología del mismo modo que los contextos formativos 
y sus componentes.  

La eficacia del e-learning (Noesgaard y Ørngreen, 2015) no radica tan-
to en la comparación entre esta metodología y la presencial, sino en los 
aspectos propios que aporta al aprendizaje esta modalidad. de este modo, 
diferentes autores (darabi, et ál., 2013; Siemens, 2014) señalan las caracte-
rísticas propias del e-learning que debe tener para hacer de ello una moda-
lidad adecuada para su uso en contextos formativos de diversa índole:
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- Contenidos interactivos y atractivos
- Flexibilidad de plazos
- Posibilidad de colaboración entre los estudiantes
- Presencia de los docentes o formadores
- Interacción entre estudiantes y docentes
- Seguimiento constante
Por otro lado, los beneficios que puede aportar esta modalidad al 

aprendizaje del discente, sea cual sea su etapa o materia son (Kizilcec, et ál., 
2017; van Laer y Elen, 2016):

- Gestión propia del aprendizaje
- Propuesta de objetivos propios alcanzables
- Mayores niveles de autorregulación 
Sin embargo, el empleo de esta tecnología y estas plataformas ha deri-

vado en la aparición de nuevos riesgos, que deben ser identificados, preve-
nidos o una vez que hayan aparecido solucionados. Estos peligros de la red 
suponen un uso incorrecto de estas plataformas, herramientas o de Internet 
en general. Las consecuencias pueden ser la desinformación, los bulos, el 
clickbait, o vulnerabilidades que puedan suponer problemas en la gestión 
de la identidad propia en internet o la gestión de los procesos de aprendi-
zaje (Santiso, et ál., 2016).  

Por eso, surge la necesidad de conocer qué dice la literatura existente 
a este respecto, cómo relaciona el ámbito de la seguridad con todo lo que 
conlleva el aprendizaje virtual o e-learning, independientemente del área 
que se trabaje o los contextos donde se encuadre.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La seguridad digital dentro de la Competencia digital y, en concreto, 
de la Competencia digital docente supone el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes del docente a la hora de formar a los estudiantes en 
un uso de su competencia digital responsable y seguro. Esta área engloba la 
protección de información y datos personales, la protección de la identidad 
digital, de contenidos digitales, de los diferentes dispositivos y la protec-
ción de la propia salud y el entorno (InTEF, 2017).

La competencia relacionada son la seguridad promueve la creación de 
mecanismos de protección de los dispositivos y de la identidad digital y los 
datos personales asociados, es decir, ser consciente de los riesgos y ame-
nazas que surgen en la red y ser capaz de contrarrestarlo, al mismo tiem-
po que fomenta la creación de hábitos mediáticos saludables (Castillejos-
López, et ál., 2016).
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Esto, por tanto, lleva a conocer cómo es el estado actual de la litera-
tura a este respecto, pues en ella se puede ver el recorrido abordado por 
estas esta temática de dos ejes interrelacionados (Gabarda, et ál., 2017). Por 
ello, se opta por un análisis de esta literatura al completo desde una visión 
general, identificando sus distintas características y particularidades, para 
poder así establecer un contexto donde enmarcar la situación actual de la 
temática y hacia dónde ha derivado.

Llegados a este punto en el cual ya han quedado establecidas las bases 
conceptuales del proyecto de investigación que se va a llevar a cabo, se van 
a delimitar el objetivo general que orienta el trabajo, del mismo modo que 
sus correspondientes específicos.

1) Objetivo General: Analizar la influencia que tiene el ámbito de la 
seguridad en la enseñanza virtual a través de la literatura científica.

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:
1.- Analizar la evolución de las publicaciones de la literatura científica 

existente sobre seguridad y aprendizaje virtual
2.- Examinar las características de las publicaciones de la literatura 

científica existente sobre seguridad y aprendizaje virtual

METODOLOGÍA UTILIzADA
En la presente investigación se han seguido las pautas marcadas por 

investigaciones previas de carácter bibliométrico (Cruz, 1999; Fernández-
Cano, y Bueno, 1999). 

La búsqueda de la literatura se realizó en el segundo trimestre del año 
2020 y está tuvo lugar en la base de datos Web of Science, debido al rigor y 
prestigio de los documentos científicos que alberga, del mismo modo que 
por la variedad de posibilidades a la hora de refinar los resultados y limitar 
las búsquedas que oferta la misma en torno a diferentes indicadores.  

Unidad de análisis
Se analizan 728 documentos publicados en la base de datos Web of 

Science desde el inicio de la temática en el año 2000 hasta el año 2019.
Diseño y procedimiento
En referencia a los metadatos obtenidos, estos han sido extraídos tras el 

análisis de diversas investigaciones de carácter similar (Aznar, et ál., 2018; 
Braojos, et ál., 2017; Gutiérrez, et ál., 2017; López, et ál., 2015).

a) Año de publicación desde su origen hasta el año 2019, no se incluye 
2020 al ser un año no finalizado
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b) Clasificación de los documentos según el tipo de publicación
c) dispersión de los documentos en publicaciones y autores
d) Revistas más productivas
e) Autores mayor producción científica
f) Instituciones más prolíficas
g) Conexión de descriptores
Para la confección de la muestra final (n=728) se realizaron una serie 

de pasos. En un primer momento, se establecieron las palabras clave. Estos 
han sido delimitados por el tesauro de ERIC, escogido por la gran cantidad 
de palabras clave que contiene de carácter científico y de todas las áreas de 
conocimiento. Estos términos finalmente fueron “security” y “e-learning”, 
este último es el equivalente en inglés a lo denominado enseñanza virtual. 

La ecuación de búsqueda que se introdujo en la base de datos ya men-
cionada fue la siguiente: “e-learning” And “security”. El operador boo-
leano escogido fue AND, pues la finalidad era obtener documentos de la 
literatura científica que contuvieran en el título, palabras clave, resumen o 
texto el documento los dos tesauros objetos de estudio.

RESULTADOS 
Evolución y productividad del área
En este apartado los ejes principales son la productividad diacrónica y la 

ley de Price. En este sentido, esto es especificado en la figura 1 que muestra la 
distribución de la producción desde su comienzo en el año 2000 hasta el año 
2019. Al ser un periodo de tiempo corto el que ha pasado desde que la ele estu-
dio de esta temática comenzara no existe, aún, ningún periodo o año en parti-
cular que represente o suponga con sus publicaciones una gran parte del total. 

La combinación que nace de la búsqueda en la base de datos indicada 
de las palabras clave da como resultado documentos de diferente naturaleza 
(artículos, capítulos de libro, actas de congreso…) desde el año 2000 hasta el 
año 2019. La productividad diacrónica en este tramo de tiempo hace palpa-
ble cómo el e-learning o aprendizaje virtual y la seguridad asociada a este es 
una temática de reciente nacimiento, con un rápido auge. Se ha de destacar 
que existen discontinuidades en lo que respecta a la progresión en la publica-
ción de trabajos sobre esta temática. Por otro lado, destaca el año 2015 como 
el año más prolífico con un total de 72 contribuciones (9,87%) (figura 1).

Si se atiende a la ley de Price (Price, 1986), se verifica la premisa sobre la 
duplicidad de la literatura de carácter científico en periodos de 10-15 años, 
pudiendo observar así el periodo de 2003 con 13 referencias (1,78%),mien-
tras que en 2013 hay 63 referencias (8,64%).



338

INDICADORES DE DISPERSIÓN

Si se atiende a la tipología del documento científico (figura 2), se puede 
observar que la mayoría de ellos pertenecen a actas de congreso o conferen-
cias, suponiendo más de la mitad del total de documentos (60%). Por otro 
lado, en segundo lugar, se encuentran los artículos (35%). Por último, y en 
menor medida se encuentran patentes (2%), libros (1%) y documentos de 
otra índole (1%), teniendo todos estos documentos muy escasa representa-
ción en la literatura científica sobre la temática que nos ocupa.

Figura 2. Clasificación de documentos científicos sobre seguridad y e-learning
                 en base a su tipología.

Figura 1. Productividad diacrónica acerca de la producción sobre seguridad
                 asociada a e-learning.
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Por otro lado, en este apartado se va a hacer referencia a una ley biblio-
métrica, la ley de Bradford, también conocida como la ley de dispersión de 
la literatura científica. Esta ley indica que un número reducido de revistas 
concentran el mismo o parecido número de documentos que otros grupos 
mayores de revistas. 

Esta ley trata de demostrar que la distribución de la producción cien-
tífica referida a cualquier temática y bastante desigual (Bradford, 1934; 
Miranda, 1990). La figura 3 muestra cómo las diferentes publicaciones están 
agrupadas en torno a diferentes zonas (zona 1, zona 2), las cuales incluyen 
la misma o similar cantidad de publicaciones que el núcleo. El total está 
compuesto por 798 revistas que incluyen 728 publicaciones, distribuidas en 
tres zonas diferenciadas y con una media de 230 publicaciones en cada zona. 
Lo expuesto por esta ley se comprueba al observar cómo en el núcleo con 
tan solo 27 revistas hay un total de 232 publicaciones, número muy similar 
al de las zonas 1 y 2, las cuales tienen números muy superiores de revistas.

                              Figura 3. Área de dispersión de Bradford

Finalmente, y en consonancia con la procedencia de las publicaciones, 
las cuáles son en su mayoría actas de congreso y artículos, se ha señalado 
que un número representativo de ellas pertenecen a un grupo reducido de 
revistas. Aquí debajo se presentan las 10 revistas más productivas en esta 
área de estudio, es decir aquellas que concentran un número reseñable de 
publicaciones. En este caso, la figura 4 muestra estas 10 revistas, las cuales 
representan un 1,25% del total de revistas condensando 153 publicaciones, 
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es decir, un 21,01% del total. Así, las tres revistas con un mayor número de 
publicaciones son Elearning and Software for Education con 37 documen-
tos y Edulearn Proceedings y Lecture notas in Computer Science con 26 
documentos cada una. Tras estas, existe un gran salto con respecto al resto 
de publicaciones pues ya ninguna alcanza la veintena de publicaciones y 
la mayoría de ellas tiene un número inferior a la decena, disminuyendo 
este progresivamente.

Figura 4. Revistas más productivas

Indicadores de impacto 

Los indicadores que aquí se presentan se han dividido en tres factores 
diferenciados, los cuales son fundamentales para la identificación de la in-
fluencia de la seguridad en el área del e-learning. 

En este apartado se pretende presentar los autores más productivos en 
el tema que se aborda, de igual modo que hacer lo propio con las institucio-
nes más prolíficas a este respecto. 

En primer lugar, en lo que respecta a los autores con una mayor pro-
ducción de literatura científica sobre esta temática (tabla 1), es Xhafa el au-
tor con un mayor número de contribuciones a este campo con un total de 15 
(2,05%), seguido por Caballe con 14 (1,92%) y Miguel con 13 (1,78%), los de-
más autores tienen un número igual o inferior a la decena. Por el contrario, 
el autor con un mayor índice de impacto es Hua Wang (I=24.283), seguido 
muy de lejos por Barolli (I=322,9). El número de contribuciones de los tres 
primeros autores son muy parecidas pues firman juntos la gran parte de sus 
trabajos obteniendo así resultados similares.



341INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 2020

Tabla 1.  Autores con mayor número de contribuciones sobre seguridad y e-learning

Si se atiende a las instituciones más relevantes en lo que se refiere a pro-
ducción científica sobre seguridad y e-learning (tabla 2), se deduce que es la 
universidad Abierta de Cataluña la que se encuentra en primer lugar con 
23 aportaciones (3,15%), seguida por la universidad del sur de Queensland 
de Australia con 10 documentos (1,37%). En términos generales, las uni-
versidades españolas, en concreto de Cataluña (universidad Abierta de 
Cataluña, universidad Politécnica de Cataluña), y las universidades de 
Australia (universidad del sur de Queensland, universidad deakin) y 
Japón (Instituto Tecnológico de Fukuoka, universidad de Kyushu) aúnan 
gran parte de los documentos publicados sobre esta temática y se posicio-
nan en los diez primeros puestos en lo que a clasificación de instituciones 
más prolíficas se refiere.

Tabla 2. Instituciones con mayor número de contribuciones sobre seguridad
               y e-learning.
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Mapa bibliométrico

Finalmente, a través del software VOSviewer se ha elaborado un mapa 
de redes de descriptores. Este mapa plasma las relaciones existentes entre 
los términos clave que se han empleado en los documentos sobre seguridad 
y e-learning.

En la figura 5, se pueden distinguir cinco grupos o áreas de diferentes 
colores que se interrelacionan entre sí (verde, azul, rojo, naranja y morado). 
El tamaño de los conceptos que se muestran en dicho mapa expone la fre-
cuencia de aparición de esos términos en las publicaciones, de igual modo 
que indica la frecuencia de conexión con otros términos o palabras clave. 
Esto es, a mayor uso del término mayor es el tamaño y viceversa.

Así, tras observar el mapa se puede determinar que los términos que 
se encuentran en las tonalidades azules tienen una gran presencia, sus con-
ceptos están ampliamente vinculados a las otras áreas. Por otro lado, los 
términos que más se usan son “architecture”, “person”, “risk”, “module”, 
“assessment” o “device”. Todos ellos perteneces a las áreas de diferentes 
colores y se interconectan entre sí. 

Figura 5. Mapa de redes entre descriptores.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras el análisis de los distintos indicadores bibliométricos, se han podi-
do recoger los metadatos de la producción científica existente la evolución, 
características e influencia del tema abordado. 

de este modo, se han encontrado un total de 728 documentos, los cua-
les se concentran en un periodo de tiempo corto relativamente. El punto 
álgido de esta producción científica se encuentra en el año 2015, sufriendo 
en los años venideros una bajada en el nivel de producción que, por ahora, 
no tiene visos de aumentar. 

En esta investigación se han confirmado, por ejemplo, la ley de 
Bradford, la cual indica que un número reducido de revistas concentran 
el mismo o parecido número de documentos que otros grupos mayores de 
revistas.

Tal y como se muestra en la productividad diacrónica de esta temática, 
a raíz del surgimiento del e-learning se ha ido relacionando esta modalidad 
de aprendizaje con diversos elementos incluidos la seguridad, tal y como 
establece Gros-Salvat (2018). 

de igual modo, las consecuencias del uso del e-learning sin una pre-
paración previa en torno a ciertas áreas como puede ser la de seguridad en 
el ámbito de lo digital, puede comportar peligros, como los expuestos por 
Santiso, Koller, y Bisaro (2016). 

Con este trabajo se pretende presentar el desarrollo del e-learning y 
la seguridad asociada al mismo, el cual ha tenido un periodo amplio de 
auge y, actualmente, está en declive, probablemente por la llegada de otras 
tecnologías o herramientas web más actuales que aúnan lo que aporta el e-
learning y lo combina con la actualidad presente en los contextos de apren-
dizaje, lo que hace que el e-learning se quede obsoleto en lo referente a 
investigación, pues en sí mismo, su concepto, no supone ninguna novedad.

El e-learning y la seguridad van de la mano si se pretende que se dé un 
uso responsable, eficaz y eficiente de esta modalidad de aprendizaje, inde-
pendientemente de lo que se esté abordando. Aunque, como bien se puede 
inferir por el mapa bibliométrico, son muchas las disciplinas, elementos 
y otros factores que se interrelacionan con estas temáticas en la literatura 
científica.

Como futura línea de investigación, es preciso señalar que un estudio 
de carácter bibliométrico supone un primer paso para el conocimiento más 
profundo de una temática. Por eso, como siguiente paso a este estudio, sería 
conveniente establecer una población de estudio y conocer las percepciones 
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de esta población sobre su conocimiento en el área de seguridad cuando se 
forman de manera virtual.

Los resultados que aquí se muestran, no son solo sino un ejemplo más 
de cómo la tecnología avanza y es necesaria la actualización constante de 
todos los elementos de esta. Por lo que el e-learning debe actualizarse y 
presentarse como algo novedoso, con elementos innovadores para que la 
investigación a este respecto siga avanzando y reportando beneficios a los 
procesos de e-a.
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